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l N T R o D u e e l o N 

El tema de las virtudes ha sido tratado de las 

más diversas maneras, El presente lrabnjo no prctcnd0 ser 

un estudio cx11hnstivo d1.." la virtud de la Justicia. El moti

vo por el cual cscog1 este tema, es porque considero que el 

ser humano como unidad, debe estnr integrado por los diver-

sos aspectos que lo constituyen. La virtud de la justicia, 

es una virtud 4ue no sólo se aplica o se lleva a cabo con 

uno mismo, sino se aplica a los demás, ya que en sentido es

tricto, no se puede ser justo consigo mismo, y solo la puede 

'vivir' o practicar si está en comunicaci6n o en relación 

con los dem5s. 

El hombre es un ser politice, es social, y como 

tal, la justicia es la virtud que permite la convivencia, ya 

que significa la disposición pcnnantcnc de obrar bien, corres 

tarnente adquirida por la repetición de actos buenos, es pues, 

un hábito, pero este h6bito será el resultado del esfuerzo 

de cada uno de nosotros por aprender. a distinguir el bien del 

mal. Vale la pena conscgulr no s6lo esta virtud, sino todas, 

pues el hombre virtuoso es el hombre intcgrudo, y por ende, 

el hombre feliz. 

Hay mut.:has virtudes por adquirir, sin embargo, no 

todas ellas tienen la misma importancia. Para poder profu~ 

dizar intelectualmente, es necesario separarlas, y distingui~ 



las de acuerdo con su objeto, esto es, aquello a lo que se 

refieren. Sin embargo, el hecho de estudiarlas por separa

do no quiere decir t1ue las ad4uiramos o la.s poseamos por -

separado. Todas se orientan hacia el bien, y por tanto cs

Uin interconectadas. 

No hay que perder de vista, por tanto, que del 

ahora, sólo estudiando la justicia, no quiere decir, que no 

se relacione con otras virtudes. 

De las cuatro virtudes cardinales, se engarzan 

las otras virtudes morales. Los hombres por tener natura

leza social, ha de vivir en compaii.ia, y por tanto, la 

virtud de la justicia es requerida por el car5ctcr social -

del hombre, pues somos limitados, y la comunicaci6n con los 

otros hombres ensancha nuestras mentes y nuestros corazones, 

el c.:oncH;lmlunto y o..:l ,:¡;¡,..;:,¡- ;,c.::; !¡~ice•· ::-.cjcrc:::. 

La justiciu es una disposición permanente de dar 

a los demás lo que les corresponde, lo suyo, su derecho, que 

desde otro punto de visto, son zus deberes. Por esto, se v~ 

r.1 brevemente, cuáles de 6stos emanan sobre to<lo de la natu

raleza del hombre, y cu~les surgen de acuerdos libres entre 

los hombres. 



1I 

No nos podemos quedar s6lo en el estudio de la ju~ 

ticia, ni sólo luchar por ella, sino ante todo, hay que vi

virla. Tenemos que ser justos, pero para esto, necesitamos 

aprender a discernir lo que se debe dar a cada uno. 

Este trabajo sólo se limita al tema de la justicia, 

lo quice hacer sobre 

por que considero que 

un autor en especial; Arist6teles, 

con una visi611 totalmente pagana lle-

ga a conceptos fundamentales y perennes. 

Para lograr una comprensi6n m~s precisa del tema 

de la justicia, se han tocado ternas previos, que van desde 

el tema de la finalidad, hasta la virtud en general , pa-

sando por temas como el bien humano y el hábito, ya que la 

justicia presupone estos antecedentes. Finalmente, se hace 

un tratamiento del tema de la justicia en la familia y en la 

polis, pues es ah'í donde se puede hablar propiamente <le Jus

ticia. Sin olvidar que la caridad y el amor están muy por 

encima de la justicia. 



CAPITULO I: DEL BIEN HUMANO EN GENERAL 

LA FINALIDAD 

El realismo del estagirita, nos muestra que no 

basta conocer qu~ es la virtud, para tenerla, sino que se 

requiere el esfuerzo consciente de la acci6n: Esto es, que 

el hombre, para ser virtuoso, no le basta conocer qu6 es la 

virtud, sino que necesita obrar. Sin embargo, dicho obrar, 

no es ciego: es en vistas a un fin, o ~e~, el hombre, en sus 

acciones, siempre tiene un fin, una finalidad. Es por esto, 

que antes de abordar el temu de las virtudes, haremos un bre 

ve análisis de la finalidad. 



La finalidad puede tomarse desde dos puntos de 

vista: Como fin de la operación y como causa o principio del 

mismo. En el primer sentido, el fin atrae a Ja causa cficiCQ 

te, y en el segundo el fin (actual) mueve a la causa eficien

te a obrar de alguna manera. 

Tenemos así que el fin tiene dos sentidos distin

tos: como prcordcnador entre la uctivid.:id y su término, y e<;? 

mo conexión prevista por el c11tcndimiPnto y la volt1ntdd. 

Por otra parte, teniendo en cuenta, que el hombre 

tiene facultades tanto para conocer como para apetecer; ast 

como unas esU'i.n encaminadas hacia lo sensible y otras hacia 

lo inteligible. Y para distinguir] as hay que tomar en CLIC[! 

ta cu51 es el objeto y el acto, y de esta manera se sabr5 a 

qué facultad pertenece; ya que la facultad es conocida por 

su acto, y éste es relativo a su objeto, ya que lo especif! 

ca (1) 

La voluntad y el intelecto, tienen, pues, su obj~ 

to propio; de la voluntad el bien y del intelecto, el ente 

en tanto conocido (2) 

El hombre, para alcanzar el fin que le correspon

de con su naturaleza (racional) no le bastan las potencias 

recibidas. Sino que, se puede disponer, libremente, para la 



consecución de aquél fin. Por lo que tales disposiciones -

desde el punto de vista ontológico, son modificaciones acci

dentales del sujeto, o sea, son modos de la sustancia (3) -

Y estos se pueden clasificar de dos maneras; cuando son oto~ 

gados corno una disposición primera, y radical (hábitos enti

tativos) o según una particular facilidad para las operacio

nes de sus facultades racionales, (hábitos operativos). P~ 

ro este tema se estudiará con mayor detenimiento en el si

guiente capitulo. Lo que ahora nos interesa es el tema de -

la finalidad en el hombre, pasemos, pues a ver c6mo se rel~ 

ciona el hombre con el fin. 

l.La estructura teleol6gica del hombre 

La conducta del hombre no es al azar, sino que es 

por fines. Vemos, en la experiencia, que todas las cosas que 

el hombre hace, las hace por algo; Pero, ¿qu~ significa que 

las cosas que hacemos se hagan por un fin? ¿realmente existe 

ese fin? ¿cull es ese fin?. La respuesta no es Dencilla; d lo 

largo de la historia de la f ilosof!a vemos que el fin no sie~ 

pre se le ha considerado como lo quue es. Pero, .¿bajo qué -

aspecto, o con qu~ criterio hemos de considerar el fin como 

tal? ¿fin. con respecto a qué? 



Las respuestas en filosof1a han sido desde el f~ 

talismo hasta el casualismo; donde el primero el fin del 

cosmos y del hombre est~n totalmente determinados y todo se 

rige por una ley f~rrca, y en el segundo, todo se explica -

por el dinamismo de donde hay ciertos efectos, pero jam5 e~ 

t~ de suyo determinado a algún Cfl.•cto, ni existe en virtud 

de la causa eficiente, ni en virtud del mismo efecto. ¿qui6n 

tendr~ raz6n? ¿existir~ ese fin, o nuestras acciones son fr~ 

to del azar? 

Parece ser, que rcalmC?ntc hacemos las cosns por un 

fin y que nuestras obras no son fruto del azar. Sosteniendo 

la tesis anterior, vemos que nos dice Arist6tcles: El bien, 

si se considera lo que todas las cosas apetecen tiene razón 

de fin (4) 

Y esto es, por que !:!! 1 y en esta medida es bueno, 

es apetecible. Por otro lado, el bien tiene dos causas; la 

eficiente y la formal, la primera entra en actividad por paf 

te del fin (bien) que es lo último que consigue; el fin 

mueve cJ. la causa eficiente (el hombre) y la acción del agen

te impulsa a la consccuci6n de la forma. Y desde el otro 

punto de vista, lo primero es la forma y lo segundo el µoder 

operativo. 



De la primera forma es a la que se refiere al in! 

cio de la Etica a Nic6maco: Donde dice, que todo arte y toda 

investigaci6n, así como toda acción y elección, parecen ten

der a algún bien, yue es a lo que todas las cosas aspiran {5) 

y da el ejemplo de la medicina, donde el fin es la salud, y 

de la construcción naval, el navio. Al respecto, Ross indi

ca que el bien, para el hombre, <lcbe ser un fin elegido por 

s! mismo y no como medio para alcanzar otra cos.:i, por lo que 

debe ser suficiente en si mismo y no como medio pura otra c2 

sa (6) Sin embargo, vemos que no todos los f incs son fina-

les o últimos, sino que existe una jerarquía, donde unos son 

preferidos, }' otros, subordinados a otros bienes, o fines; 

tenemos, pues que necesariamente existir~ uno supremo; el 

cual, lo deseamos por si mismo, y los dcm~s por 61, pues de 

otra manera, nos iríamos hacia el infinito, haciendo hueca 

y fGtil nuestra apetencia¡ de donde resulta quue ese fin se

r~ el m~s alto de todos {7) La causa final es pues, en vis

ta de lo cual algo se hace, aquello por lo que el agente obra, 

la meta de sus operaciones. 

Sin embargo, el fin tiene dos aspectos, bajo los 

cuales se le puede considerar; el fin intr1nseco (como resul

tado natural de una operación) y el fin trascendente {que es 

el objetivo al que dicha operación est~ dirigida), Por otro 

lado, también existe la distincí6n entre fines próximos y fi

nes Gltimos, se llama fin Qltimo a aquél por el que se tiende 



a todos los demS.s fines en un determinado ámbito, y el fin 

próximo, se hace en vistas a otro fin ulterior. 

Lo que ahora nos int~resa, es la rucionalidad, es 

decir, ver si realruant0 existe un fin último o no, y si cxí~ 

te, cuál cs. 

2.Fin Glti~o: La F~licidad 

¿Cómo podemos saber cufil es el fin último del hom

bre?. Vemos, por cxpcricnciur qüc el hombre opera, 1\rist6t~ 

les, sostiene que todos los hombres, de cuah.Juier nivwl, es

tán de acuerdo, con que el fin altimo por el que ovwran es 

por la felicidad. Tanto la gente refinada, como el común del 

pueblo, operan u obran por la felicidad. En esto, todos csUtn 

de acuerdo. Pero en qu6 consiste la felicitlnd, no lo cstiln 

(8) Pues hay alguunos que la hacen consistir en el placer, y 

otros, en otras cosas; incluso oJ mismo indíviduo cambia de 

opinión según su estado, como por Cjl~mplo, sí está enfermo, 

su felicidad será el estar sano. 

Arist6telcs busca la felicidad en la üctivid«d prSs 

tica. Sin embargo, esta no solo ost5 dirigida hacia afuera, 

por lo que tambi6.n invostíga las condiciones interiores de la 

acci6n. 



El concepto de felicidad constituye el C!lcmcnto 

central de la 6tica arislotólicn. Utiliza el t6rmno <le cude

mon1a, que designa el fin de nuestras acciones y aspiraciones 

y a lo largo de sus esci:itos vemos como va l lcnando de conte

nido el concepto de felicidad (9). Y d.J.dc que lñ tarea fund.:i

mcntal de la élic.:1 1 según ,1\r ist6tclcs, va a cons isl ir en bu§_ 

car un modo de vida del cual podemos esperar que nos produi.

ca la dicha, la fclici<la~ ~cr5 lo a\1tosuíicicnt~, esto es, 

no necesitaremos n.:ida m5.s (10). Por lo que podemos estar 

seguros de que, s1~.:i lo rpc fuere aquello , en que consista 

la felicidad, no es una acumulación de cosas deseables, si

no una sola cosa deseable (11) El fin de ln vida humana, es 

pues, la felicidad, que es un scntirnicnto distinto del placer 

ya que lu fclicidaJ sugiere pcrmanenci~, proíundidaU y sere

nidad, y a<lem5s es una espcci~ de actividad, 112} Aristóteles, 

analiza los diferentes tipos donde el hombre, pone su feli

cidad, comienza por la vida del placer: 

2a .El Placer 

El mo.yor nGmero de personas tiende al placer; pe

ro este es un fin de los esclavos, y de las bestias (13) 

consistirá la felicidad en el plnccr? La idea del bien supr~ 

me del Pstagirita, permite proceder con mayor orden y clari

dad el exSmcn de los posibles pretendientes para ocupar ese 

lugar. 



La soluci6n de hücer consistir el bü•n supremo h1;;! 

mano en el placer, es la m5.s obvia, hacen concídir los scnt! 

dos subjetivos y objct.ivos de la pablabra felicidad, }' en la 

vidn placentera est.3rfa l.:i. felicidad (sintcsi~ h .... 1do11ista) 

El Fi16sofo, critica severamente a los que eligen 

este tipo de vida (14J diciendo que son hombres "/Ulgares que 

prefieren 13 vida de bestias. 

Sin embar90 1 61 esUí. de acuerdo en que ol placer, 

es una de las cosas ( a diferencia del dinero, por ejemplo,) 

deseable por si nn.sma .i nu solo como medio para otra cosa. 

Pero nuncü. afirma que el pl\1cer sea el l.iien S\Jprcmo, p..:cs el 

placer se presenta como parte del todo, como elemento de un 

conjunto como parte de la actividad humana. 

Cabe decir, que cuando el estagirLta habla del pl~ 

cer, no síempre se refiere a una dctcrmínad;;:i, sensac iún, sino 

tambter\ a una actividad. Por ejemplo, cuando actuamos libre

mente encontramos una actividad placentera (15) Arist6teles, 

habla de que todos aspiran al placer, pon}\Je desean vivir la 

vida, ln vida es u11.:l ~-=tividu.d y el placer pcrfecci1Jrw l.u a~ 

tividad y por tanto el vivir. Por lo que se ve, t:.::~ .:._-,;.:.::nn.-:i

blc el aspirar al placer (16) Pero el placer, por ser una 

parte, de la actividad humani:!, i.mplica qu.c puede haber dife

rencia cualit.'.ltiva, por lo que el placer no puccie ser el 



bien supremo del hombre por que no constituye nn bien inde

pendiente. AdemSs, muchas cosas que son objetos de nuestros 

deseos, no resultan placenteros (17) 

Tenernos, que aunque el placer es un bien, es cla

ro que no es el m~s alto, ya que no posee la autosuficiencia 

de la felicidad. Pasemos, junto con Aristóteles a analizar, 

si es que en el honor, es donde se encuentra el fin altimo 

del hombre. 

Zb.El Honor 

Mientras los hombres más vulgares ponen la felici

dad en el placer, hay otros, un poco más refinados y más in

clinados a la acción y la ponen en la vida en la pol1tica y 

en los honores. 

Piensan que es una motivo de actuar mucho m&s va

lioso y noble quue el plac~r corporal. Y sin embargo, tampo

co en ~l pueden conseguir la felicidad. 

Tampoco el honor, aunque so desea en s1 mismo, es 

un bien aulosuficicnte y completo, sino que adquiere su ver

dadero sentidos cuando está unido al m~rito. 
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Arist6tclcs piensa que scrf a mas exacto decir que 

la excelencia y el mórito de la persona constituyen la feli

cidad y no el honor. \'a que el honor, puede ser un Plemcnto 

opirte de la felicidad, pero nunca un elemento dctL•rminante 

de ella. 

El honor, puede ser el bien que se busca, pero es 

m5.s de quien lo da, que de quien lo recibe. Los hombres que 

aspiran a 61 para persuadir~c de su propia valta y lo pre[ic

rcn por el hecho de que les honru. iúl••.:;uc.: el que lo recibe, 

pre-Tierc que provenga de hombres pn1dcnt.cs (18) 

Es claro, pues, que los mejores apuntan al honor, 

y éste es el objeto de la vida polfl.ica, sin embargo, el ho

nor depende m5s de quien lo da, que de quien lo recibe, mic~ 

tras que el fin de la vida debe ser alguna cosa que nos sea 

muy propia. El honor parece ser busc~do como algo que nos da 

seguridad de nuestra propia virtud, y la virtud es compatible 

con la inactividad y con la miseria, y por estas razones, el 

honor, no se puede considerar ;.;un1u ur. vcrd..Jdcr0 fin (19) 

Pasemos a analizar, si es en la vida de lucro en 

donde se encuentra el fin del hombre. 
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2c.El Lucro 

La vida de lucro es contraria a la naturaleza, ya 

que los hombres que· viven as! , est.1n equivocados, pues el 

dinero, sindo un 'medio 1 , lo ven como un 'fin', y la felíc,! 

dad no puede depender de algo que es meramente un instrumen

to. 

Es una vida antinatural la vida del lucro, porque 

el dinero es solo instrumento. 

La felicidad, como hemos visto, no se halla ni en 

el placer, ni en el honor, ni en la vida de lucro. LO que se 

busca es el fin último de la existencia, por lo que este bien 

estar~ por encima de la condición humana, por que en ella no 

vivirá el hombre como hombre, sino en cuanto hay en ~l algo 

divino (20) Es pues, algo propio del hombre, ya que la nutr! 

ci6n y crecimiento, son compatibles con los animales, queda, 

pues, lu vida en cuanto actividad de la parte racional del 

alma. Que ser~ lo que se analizat~ en el siguiente apartado. 

3. Lo propio del hombre 

Lo racional, es lo más caracteristico y diferenci~ 

dor del hombre. Ya que la felicidad y el bien supremo no pu~ 
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den consistir en otra cosa que el la actividad y no en la p~ 

sividad. En el hombre, la felicidad consiste en el esfuerzo 

consciente para llegar a ser su mejor posibilidad. Esta COD_ 

vicci6n aristot6lica Juega una parte importante en la tclco

log1a, ya que todas las cosas se cumplen en su tensión ~ara 

realizar del mejor modo posible su eoscncia (21) 

Por lo tanLo, habrA que saber cu~l cos~ es lo pro

piamente humano, an5.logamcnlc como cuando decirnos, que lo 

propio del ojo es ver (22) .J..si, Jialn-emos de decir o delimi

tar quf! es lo propio del hombre. se busca qu6 genero de vi

da es el que puede dar al hombre mSs satisfacción , peru p.:i.

ra responder a esta cuestión, juega necesariamente el saber 

qué es lo caracteristico del hombre (23) 

La parte más diqna, según el Fil6sofo, es la racie 

nal, por lo que la vida de nutrición y crecimiento no es lo 

propiamente humano, ya que es lo que comparte con las plan

tas, y los animales. 

Dice Arist6LL!le.s que "la que puede llamarse vida 

activa de la parte racional del hombre, la cual a su vez 

tiene dos partes, una, la que obedece a la raz6n, otra, la 

que proL-Jiarncntc es poseedora de la raz6n y que piensa" (24) 
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Y nos dice Ross¡ que Aristóteles responde a la 

cuestión considerando que en la cosa que sólo el hombre pue

de hacer, ya que es la facultad mAs alta (25) Pero el bien 

del hombre, no sólo· cstarS en la parte de la razón que pien

sa, sino también en la que obedece a la raz6n, y ast como el 

citarista y el buen citarista se distinguen por que uno tie

ne la perfección del acto mismo, esto es por que no solo es 

manifiesta en cortos periodos, sino durante unos mAs largos 

es decir, tiene el hábito, que lo logra por la repetición de 

actos. 

Ya que no es lo mismo hacer algo, que hacerlo bclle 

mente, habr~ pues que habituarla a lo mejor, a aquella facul

tad que obedece. Pero el tema del hábito, se verá más adelan 

te. 

4.Clasificaci6n de los bienes 

Aristóteles habla de tres clases de bi~nes; los e~ 

tcriores, los del alma y los del cuerpo, y de ~stos a los del 

alma son los que se llaman con m~xima propiedad y plenamen

te. (26) 

Los bienes exteriores, son las cosas materiales 

qua aunque no dan la felicidad, si la procuran, sin embargo, 
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por su finitud no llenan la 'sed' del hombre. Los bicncr, del 

cuerpo, son aquellos que los compartimos con los animales, 

dado la vida sen::;iti.,a, que tambi6n 1<1 co~purtimos. Sin em

bargo, lo que se busca, es lo propio del hombre, y c.•sto e~. 

sin duda el alma, ya que la felicidad consiste en las acci2 

nes y opera.cienes del alrna. Ya que el hombre feliz es el 

que vive bien y obra bien, porque se ha definido, ya la fcl! 

cidad como una especie de vida dichosa ~· de conduct<J rectu {27) 

•1a. felicidad: Forma de act.ividad 

Teniendo en cuenta lo que hemos venido diciendo, 

vernos que la felicidad es una forma. do ttctividad. Dado que 

la vida contemplativa es demasiado clcva<la ¡xir"Q nosotros; no 

podemos vivir}~ c11 t~nto, que hombre, es decir, en tu.nto que 

seres compuestos de cuerpo y alma. sino solilmcntc en virtud 

del elemento divino que cstti en nO$OLro.s {¿6) D0bt.~mou no 

solo preocupurnos por la vidu. hur..tana, sino, que en 1.J mcdídu 

de lo posible, .1sirnos de la vida eterna, y de c-sta manera 

haremos o p:mdrcmos todos los medios necesarios pnr~ obrar 

bien. As1 como en los juegos de las olimpiadas no son rnr'? 

nados los m:is bellrir.- './ :r.~s tuertes, sino los que compiten , 

esto es, análogo, n cuando ~ctuamos u obremos, obremos bien 

y por lo tanto seremos los que obren cosas buenas o nobles. 
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Y el placer se tendrj_ no como un adorno, sino que se tiene 

en st mismo en o dentro de lq conducta (29) Y ns1, dice con 

respecto a esto el estagirita: "ni siquiera es bueno el que 

no se goza en las bellas acciones, como no llamamos justo al 

que no se alegrase en la pr§.ctica de l<J justicia" (30) 

4b. Fclicidud y bienes exteriores 

El Filósofo, con toda su visión realista de la vi~ 

da del hombre, se da cuenta, de que el hombre, en su vida no 

puede dejar a un lado los bienes cxterio1·cs o materiales, ya 

que estos contribuyen a la felicidad del mismo . Sin emba!: 

go no hay que pensar que sin ellos, la felicidad sc11.:u una 

quimera. Ya que a(m en estas circunstancias se puede ver 

la hermosura moral de un hombre que lleva con serenidad los 

grandes infortunios, no por la insensibilidad ul dolor, si

no por quue es bien nacido y magn.5.nimo, asi ningún hombre f~ 

liz podr§ volverse miserable (31) /\si, pues, los bienes ex

ternos, son instrumentos al servicio de la activiJdJ. mc.r.:il, 

pues cstfin en dependencia con lo fortuito. l. con respecto 

a esto, el estagirita dice: "el hambre feliz ha mcncstar su

plemcntariamentc de los bienes exteriores y de los dones de 

la fortuna a fin Ue no tener, pcr su falta, embarazo en 

sus actos" (32) 
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5. Relación de la virtud y la felicidad 

Aristóteles define a la felicidad como una activi 

dad del alma conforme a la virtud perfecta (33) Pero ya 

hemos dicho que aunque la contcmplaci6n es la virtud inte-· 

lectual rr.ás perfecta, sin embargo, no es accquiblc para todo 

el vulgo, por lo que el papel que le usiqna Aristóteles a 

la vida moral, parece llna forma secundaria de la felicidad, 

en la cual, debemos rec;J.er, [Jorque nosott·os no sor.\os pura -

raztin, y no podcmoo vivir siempre en l~l pLJ.no de la ·;ida co!l 

tcrnplativa, y por otro lado, 1u vid<:t moL11 nos ayuda a lle9ar 

a la forma m~s elevada de 1J fcJ ic iUud ( 3·11 Y es ;isí como 

Arist6telcs nos invita a considerar la 11aturalcza de la vir

tud,ya que del conocimiento de 6sle, podemos prrcibir mejor 

la naturaleza de la fclicid~d. Con respecto a 6sto, dicQ 

Jacgcr, que el l1ccho de enlazar 6tica y felicidad es tradici~ 

nal de Sócrates y Plut6n, ',;' hasta la Etica Nicomaquca, yue 

lo conserva como punto de p~1rt1da y de llc·qad11 135) 

La sabiducta teórica es un medio para alcanz~r la 

felicidad, y la sabiduría práctica, tambif:.n, pero no solo t!S 

un medio sino que su 0j0rcicio consLiL~y~ !~ fPlicidad (3GJ 

De la gama de actividades que puede tener un hom

bre, hay algunas que de acuerdo con su fin, las podemos c:l~ 

sificar en dos tipos: }.;.¡::; q--.ic s•.1 finalidad es exterior, y 
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otras, que su finalidad es en s1 mismas. Y la conducta vir

tuosa es un fin en si misma en este sentido difiere de las 

operaciones técnicas, cuya finalidad es exterior a ella. En 

unas Aristóteles habla como el hacer (en las técnicas, donde 

el fin es distinto de la misma operación~ y otras, como el 

obrar, (donde la misma buena acción es su fin! (37) 

Parece ser que nos hallamos an una paradoja¡ que 

es el decir que los actos virtuosos son fin últimos, contra

dice el punto de partida teleológico; el fin en las artes es 

un producto mientras que en la virtud si la virtud fuera un 

fin en s!, y no un camino hacia la felicidad, la 6tica se 

desvincularía de la tclcolog1a. La virtud moral, no es pues, 

un fin último, sino el medio, más ideoneo, para lograr la fe

licidad. Pues el fin al cual tiende una acción particular, 

puede ser solo un medio para un fin ulterior, pero es nece

sario que haya un t~rmino, en esta serie, caUa acci6n debe 

tener un fin, y el fin último deber~ tener un valor en s! 

mismo ( 38} As1, la ética ar isLot.6.lic~ es netamente teleoHS

gica, la moralidad consistirá en hacer lo mejor al hombre. 
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CAPITULO II: EL HABITO 

l.Naturaleza del h~bito 

A lo largo del capitulo I, se intcnt6 fundamentar 

que existe un fin para el hombre, que su naturaleza misma 

impone, y ~stc al ser un ser racional y volitivo, al conoce[ 

lo y hacerlo propio le es m~s fScil conseguirlo. Pero por 

experiencia, con 6sto no basta, no parece ser suficiente pu

ra alcanzar la felicidad. 

Los h§bitos, y en especial los ~ue nos preparan pe 

ra llevar una vida moral rn~s perfecta, o al menos más concie~ 

te, son un medio ben6fico, que justo con la teoria del justo 

medio, queda completa. 
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Luego, put.~s b..J.brti que arnilizil.r qul\ es el h.libito, 

ya guc incluso el misr.io Arist6tcles liga la virtud al con

cepto de hSbito. El hábito, es una cierta cualidad, y por 

tanto, para s.:iber que es el h~bito anc'.lliccmos qu~ es una 

cualidad. Y~ 4uc una virtud se adquiere por medio de la re

petición óc .:ictos sucesivos, esto es mcdiuntc un h5bito(39) 

luego, el h~bilo , como virtud, es una cierta cualidad. 

Cada sustancia, posee una csencin, que hace que 

tenga un2. modo Je st::r pi-op10, o sea, la que hace que perte

nezca a tal o cual especie. Sin cmb<::.rgo, dicha determinación 

primera o cualificacj6n fundw.mcntal, posee otras caracterís

ticas accidentales que la com¡.~lcmcnlun, como son las cuali<l~ 

des, figura, color, dureza, v1rtud, cte. 

Luego, las cualidades son accidentes que modifican 

intrinsecamcntc a la sustancia hacj~ndola ser de u11 t110,io u 

otro (y esto es e:-:clusivo de la cualidad, pues, ningún otro 

accidente cualifica a la sustancia, ya que son externos a 

~11:1. 

Entonces, las cualidades son aquellas ~1c obligan 

a decir de los seres que son de cjcrto modo. ExiBtcn cuali

dades pasibles, la for~~ ~· l~ fig~r~. l~~ ~oluncicts operati

vas y hábitos y dis¡:.:Jsic1or11..:•!_;. Ah:.iru, lo que nos int0rt.~sa 

son las potencias o¡Jcrativas y los i15bitos y disposiciones. 
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Las potencias operativas, son determinadas acciones 

que hacen que la sustancia sea capaz de desarrollar algunas 

actividades; se les llama también facultades o potencias op~ 

rativas. Tenemos por ejemplo, la inteligencia, la voluntad, 

la m~moria, que hacen que el hombre pueda entender, querer, 

recordar, y asi las potencias operativas son los principios 

próximos de operación de las sustancias, para alcanzar adeCUQ 

<lamente, en su objetivo, necesitan de una nueva perfecci6n; 

los h5bitos operativos. 

2. Tipos de hábito: Entitativo y operativo 

Los h~bitos son cualidades estables por las que un 

sujeto está bien o mal dispuesto según lo que conviene a su 

misma naturaleza y tenemos asf el habitus o hSbito entita-

tivo, por ejemplo, la salud) y otro, de su obrar y su fin 

(tenemos, asj, el hábito operativo, por ejemplo, los vicios 

lu:J virtudes, lct hdbilidad o la torpeza manual) 

La mera capacidad, difiere de la disposici6n en 

que ésta es mucho mSs durable, es decir, más estable, por eso 

al hablar de disposici6n nos rcferinos al hSbilo, es decir, 

a la disposición de hacer, pero como esta disposici6n puede 

ser buena o mala, según el fin; habremos de considerar la -

disposición con un fin bueno, por lo que queremos, es el es-
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tudio de la virtud. Por otro lado, las disposiciones se di! 

tinguen por su menor e-stnbilida.d, por cstilr menos arraigadas 

en el sujeto. Las disposiciones pueden perderse con cicr-

ta facilidad, pero también fijars~ en el sujeto de manera 

, definitiva; por lo que se convierte- en hábito, por ejemplo, 

una persona quC' quiere ,"\dquirir una virtud, tiene el princi

pio s6lo buenas disposicioncs 1 que a fuerza de ejercitarlas, 

pasan a ser hábitos. 

Cabe entonces, hnccr la distínci6n entre capacidad 

y distínci6n por que una es m6vil, micntrus que la otra es 

más durable, y menos expuesta a mudanzas. Entonces, las ca

pacidades son disposiciones, pero las disposiciones no son 

necesariamente c..-ipacidadcs. Ya que la c~pacidad constltuyc 

en aietta medida una disposición pero los que tienen la dis

posición no tiene necesariamente una capacidad. 

El h~bito, es definido, s09Íin ~risL6Leles como unn 

disposíci6n estable, según la cual se est& bi~n o mal dispue~ 

to lo que est<l dispuesto, y lo esta o por s1 mismo o en orden 

a otro (40) 

Esto es, el hábito, en este sentido es algo que 

se tiene y es tenido, es algo cntitiltivo, aunque también e

xiste el hábito como disposición, esto es, como cierta accíon 
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o movimiento, pero esto ha de ser voluntario, ya que los hom

bres son elogiados o vitupcriados solo por sus acciones volun 

tarias, y por tanto carentes de ml!rito o desmérito, en el pr~ 

sente trabajo solo nos abocaremos a las acciones voluntarias 

o sea a aquellas que se hacen con libertad. 

3. El hábito como disposición 

Es pues, el hábito una disposición que puede ser 

buena o mala, con respecto o en relación a otro, o consigo 

mismo. 

Tenemos pues, una disposición, y lo que la especi

fica es que sea buena o mala, en tanto se especifica como bu~ 

na, será virtud, y lo mismo todo lo que de ella se derive. 

El h~bito es una determinación que dispone bien o 

mal al sujeto en su abra:r, es un hábito operdtlvo. Aquino, d! 

ce que la virtud significa cierta perfccci6n de una potencia 

porque la perfección de toda cosa se considera en orden a su 

fin. De una potencia, ser§ su acto, por ello se llama pcrf~ 

ta a una potencia en tanto que determina al acto que le es 

propio. 1\.unque existen potencias que ya se encuentran deter

minadas a sus actos como las potencias naturales, sin embar

go, las potencias racionales no están un1vocamente dctermin~ 

das, sino que son en este sentido, equívocas, es decir, se 
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dctet"minan mediante los h5.bitos (42). Esto quiere decir, 

que el hombre alcanza su fin, pero no de una manera. <lctcrmi

nada, sino a tr.:iv6s de sus potencias operativas, que se es

pecifican por sus objetos, y 6stos por sus actos. Y en la 

medida en LJU'.:' se ropilL?n, llegan <l arrui9arsc lunto, que di-

ficilmentc se po<l1·5. uno abstencn:;c de r.epctirlo.s. Por esto, 

y tomando en cuenta qu~ el h5~íto es una 'fijación' en cierto 

sentido, dP las experiencias, nos evita el repetir o comen

zar desde el principio c:uda tHa, y de esla manera, ta.mbién 

nos facilita las acciones, 

Ya que lus dispo~iciont:•s ¡iudcn SC'r lanto buenas o 

malas, el hombre no se ha.11.:i irremcdiablcmctlte a seguirlas, 

sino que, como son rccJlides n..icidas de la libertad, los s9 

res humanos pueden disponerse bien o mal, re.sp(.,eto al fin -

que naturalmente les es 1;rop10; en tünt1..1 que lo!-.i dc:crqu1_' ~tl 

fin (bien) scr~n virtudes, y cr1 tanto que los aleje del 

bien (fin) son vicios. 

Lo qut- ahora nos interesa, es el h!tbito en orden 

al fin, que es el bie11. Vor Lanto, hablnrcmon del h~l1ito 

como virtud, pues la virtutl se onk.,na al fin quu e~ el bien, 

dado qllf' Pl bien y e 1 fin sQ id0nt i f" icnn en 1 a medida en que 

el h5bito dispongtJ al sujeto .J su fin n.:ltural, en esta me

dida, lo perfüccionara y tenclr~'i. el calt1cal1vu de i.Hh.'llU, y 

en tanto que lo itlejc, serc'.i mulo. Pero en la metlitla en que 
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lo acerque a su fin de manera libre, scia buena la acci6n; 

pero dentro de las acciones nos encontramos que existen unas 

subordinadas a otras; hay unas que se buscan por s1 mismas ( 43) 

y en este sentido, podemos hablar de fines •no perfectos', 

es decir, no son fines últimos. 

Por tanto, no existen fines perfectos en una mult! 

plicidad, por que si hubiera una multiplicidad de fines per

fectos, alguno carecerfa de alguna cosa , y por tanto no fu~ 

ran todos perfectos, luego, hay un solo fin último un fin 

perfecto, el bien que buscarnos, y a este no se busca por ca~ 

sa de algo sino en s! mismo. Además, es necesario que sea 

un fin por el que todas las dcm5s cosas o acciones se reali

cen , puesto que de cada a este fin se realiza todo lo dem~s 

(44) Ya que de olra manera nos seguiríamos hasta el infinito, 

de suerte que el deseo sería vac1o y vano, es evidente, pues, 

que ese fin será lo bueno y lo mejor, y ese fin se quiere por 

si y no en vista a otro; la felicidad. 

4. El hábito como modo de la sustancia 

Los seres huma.r.c~, alcanzan su fin que les corres

ponde pero para esto no les bastan las perfcccione!:i recibi

das con su naturaleza, sino que deben disponerse libremente 

para la consccuci6n de ese fin. Vienen a ser, desde el pun-
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to de vista ontol6gico, una modificaci6n de la suslancia, un 

modus substantiae (45). Esto os, una modificación accidental. 

Y esto puede ser de dos modos; ya sea otorgándole 

una disposición primera y radicul respecto a ese fin (h:\bito 

entitativo) o ya sea confiri6ndole una particular facilidad 

para las operaciones de ~us fücultades (\15bito operativo) 

Sin embargo, no cualquier disposici6n se hu de 

calificar, sin m&s, como h5b1to, s111u ld~ qt1c tic11er1 cierta 

estabilidad, por lo que se necesita una cierta constancia. 

Aquino, habla de los MiLilos operativos, diciondo que tienen 

las siguientes notas: prontitud, .perfección al realizar las 

obras buenas que ejecuta y suavidad y agrado (46) 

Veamos, pues de qué moJo los h5.bitos son modos de 

la sustancia; tenemos que el ente se dice en mucho!:3 sentidos 

(47) y aunque en ordcr:. .:i una cicrl.a naturaleza (48) lo mismo 

se ha de decir de los h.fibilos, ya que como hemos dicho, son 

cualidades de lu sustancia ya que son u1uJi..fic.::c:01)•'f~, CfitO 

es, el h5.bito se da en el SUJúto, quL: no es acto puro, (ya 

que de serlo no seria succptiLlc de hábitos) y por tanto, se 

encuentra en aquellos seres que encontramos lo comvosición 

de potencia- octo. 

Y dado que en el hombre hily imperfccci6n, y por 

lo tanto, potencialidad, posee í:ucultudes, potencias de op~ 
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Esto sucede de dos maneras, directamente por la 

acción de su contrario, o por la destrucci6n de su sujeto. 

Por otro lado, la cesación o el desuso disminuye o termina 

por aniquilar los habitas, todo esto significa, que los h~ 

bitas pueden llegar a perderse. 

El h~bito, sea considerado bueno o malo, implica 

la posibilidad del ejercicio de la libertad. Esto en el 

caso de que el hábito se adquicrü libremente. Las perfec

ciones que el hombre recibe no bastan y se completan con los 

h5bitos. 

Estas disposiciones hacen posible los h5bitos. De~ 

tro del plano de la praxis, es decir, de la vida, estas per

fecciones son los h~bitos, en la vida moral estos h~bitos son 

adquiridos, y existe una tendencia hacia el bien. Pero el cr~ 

cimiento y el desarrollo de los h~bitos requieren el esfuerzo 

de pone~ actos semejantes, porque de ordinario, no basta una 

acci6n sola, para disponer establemente. 

7. El h~bito cualifica al ser 

Los seres humanos, no somos seres acabados, no so

mos perfectos, pasamos de la potencia al acto, y gracias a 

estas cualidades (h~bitos) y a las potencias o facultades, po 
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demos perfeccionarnos poco a poco. La virtud dice cierta -

perfección, pero va de acuerdo a la naturaleza propia del 

sujeto. La perfección de la potcnci.::i. deriva de su fir~, y el 

fin de la potencia es el acto, una potencia es perfecta en 

la medida en que se actualiza. 

Esto es, en la medida en quo es ser humano adquie

re hábitos, actualiza. sus potencias operativas. Dichas pote!} 

cias, son un medio de que se sir\·c, p..Jra llevar a cabo el o

perar mismo inherente en su ser. La virtud como hábito se .:id 

quirió con un mo;,.·i~1cnto lc1 paso de la potencia ~1.l acto) y 

no con un acto inmanente. 

El estagirita hace la distinción entre los movirnicD 

tos y los actos, unos, son de los impcrtecto, y otros de lo 

perfecto. 

En el movimiento de adquirir un h5.bit.o, existe un 

tránsito de la potencia al acto. Pero el que cst~ en potencia 

es el mismo sujeto que se actualiza. Es decir, es potencia 

y acto, baju .Jivcr::::os tt!';p,.ctos. 

Y es que el sujeto de los h~bitos es el que padece 

y el que hace por tenerlos, o Sed, el agente, es un aspecto 

del paciente. Hay que considerar, tambil!n que existen dos 

tipos de potencias; la activa y la pasiva, una es la que es 
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principio para ser cambiado por efecto de otro. 

Ahora bien, la perfección de los seres se conside

ra, principalmente en orden a su fin y el fin de las poten

cias es por el acto, por lo tanto entre más determinada estt? 

una potencia por su acto, en esta medida , será m5s pcrfcs 

ta. 

Pero las potencias racionales no se encuentran de

terminadas a un solo acto, sino a. una gr.:rn •::i.riedad. Y las 

facultades racionales, debido a que es lo propiamente humano 

es lo que nos especifica, y nos distingue de los brutos. 

Y adcm§s, porque las actividades que el esp1ritu emana no 

son solo inmateriales, sino que adcm§s son espirituales, y 

los actos humanos ya se consideren como activos, ya como pa

sivos, se especifican por el fin. 

Los actos humanos proceden de la voluntad delibcr~ 

da, y siendo el objeto de la voluntad el bien, es evidente 

que el principio de los actos hUIHdH05, cor.<o t:ilcs eg P-1 fin. 

Del mismo modo es t6rmino de ellos, por lo que 

constituye el término del acto humano lo que intenta como 

fin, la voluntaJ. 
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El hábito cualifica al ser, pues lo perfecciona en 

las virtual idadcs de su naturaleza y de sus pote ne ias de op~ 

raci6n. Es por esto, que virtud significa ciertamente una 

perfección de una pot~ncia, pues la perfección de una poten

cia se dice on orden a su fin, y el fin de una potencia es 

su acto que le es propio. 

Dice Aquino; 11 lo virtud de cuda ser debe <lcf inirsc 

como la actualización de lo que es propio. L.:i hutruna consis

tir& por ende, en el desarrollo integral de nuestras facul

tadesu (51) 

Está claro, que las virtudes no son del g6ncro de 

la esencin, sino que pertenecen a la operación, ya que si la 

esencia se identific(1sc con su op~rar en su ser no tw.bría ne

cesidad de hábitos. Luego, en el hombre, como no se identi

fica su operar con su ser, sino que es por lu. actuaci6n de 

6ste por medío de sus facultades, como As5uje• .. o de hábitos 

y opera por medio de sus principios p1:6.i-.iff,0.:::;, :,.·~ •J11P no sic1_:,i 

pre está en acto, sino en algunos momenlos en .:icto, y otros 

en pote ne ia. 

Las virtudes se cun-.;icr:-'"'n <'.lsf en una especie df.! 

costrumbrcs, estudos o modos de ser que nosotros hemos crea

do de la manera mencionada. Los impulsos y las temlcncitls 
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que debe moderar la raz6n, y al intervenir 6sta, debe indi

car la justa medida, que es la via entre dos excesos, el 

medio no es mediocridad, sino el triunfo de la razón sobre 

los instintos (53) 
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CAPITULO III: LA VIRTUD EN GENERAL 

l. Naturaleza de la virtud 

En el capitulo anterior, hemos concluido que la 

virtud es una cualidad permanente o al menos, estable en 

el alma, hemos también dicho que el h~bito bueno es vir

tud, y que implica, también racionalidad y voluntariedad 

del sujeto que lo posee. 

El presente apartado quiere d~r una visión de lo 

que es la virtud en sentido genérico, y despu6s de enten

der dicha visi6n, podremos entrar al tema de la justicia 

como virtud que, como tal, se puede adquirir, como cual

quier otra virtud mo1·a1. 
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Para l\rist6tcles, ha de ocuparse la vida humana de 

todo ser, y con ella, la felicidad suprema. Es necesario de

sarrollar en ella el colmo de la actividad. Lo particular en 

el hombre, es la razón pero tambi6n existe una parte pr~cti

ca, de entre las dos formas de vida -la teórica y la prScti

ca-, ArisCétclcs tiene preferencia por la primera, ya que 

es una actividad que se satisface en s! misma. La esfera 

pr~ctica, trata de som0ter los impulsos naturales a L:i intc

ligcnc i.1, y su L:ibor con si:::; te en conquistar 1 os impulsos na

turales y con ello desenvuelve el concepto de la virtud 6ti

ca. 

Tambi6n trata del justo medio, esto es por un sen

cillo razonamiento: si lo scnsi~le debe estar sometido a la 

razón, o visto de otro modo, ln razón debe ser representada 

en lo sensible, entonces nmcna:~n peligros en dirccci6n co~ 

traria. 

Lo sensible puede resistirse u lu razón ccin poder 

invcnsible y sustrucrsc a su mandato; pero también puede 

ser demasiado rl6bil y necesitarlo para ofrecer a ]a raz611 

los medios necesarios para desenvolverse totalmente. De a.hi 

que el justo medio se conviertt! en 1a suma de la. sabidurÍ\.l 

práctica. 
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El aret6 (perfecci6n) del hombre, es la disposición 

estable o hábito que hace al hombre bueno, cumplido, merced 

de la cual pueda el consumar lu obra o funci6n que le es pre 

pia (53) Respecto a esto, G6mez Roblodo, dice que esto es una 

definición puramente formal de la virtud, pues no se sabe aún 

que sea el hombre ni cuSl la funci6n que le corresponde. 

Esto ya denota, una mctaf1sica finalista, por la 

adccuaci6n o adaptación del concepto popular a la virtud de 

la conducta humana (54) Ya que al hablar de funci6n 'propia' 

ya se deja ver una actitud telcol6gica donde cada ser tiene 

su lugar en la naturaleza. 

La virtud en general, es una excelencia o virtud, 

las virtudes, se pueden conocer por sus fundamentos o por 

las conductas de los sujetos, y por sus contrarios; As1, 

tambi6n los hSbitos se conocen por los sujetos en que es~án 

si una buena disposición ccrporal es conocida, se conoce 

también la mala disposición , y viceversa (55). y así, de la 

relación entre los hábitos y los actos en que se reflejan, -

puede descubrirse si examiua.mos le.::; resultados, de la condus; 

ta habitual. La pregunta que surge es: ¿Qu~ es la virtud? 

La virtud, imprime una finalidad en el hombr~, es 

J.ecir, tiene uncidos o forma específica, forma que debe re~ 

!izar en el curso de su existencia catla hombre, 
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El mundo físico, psíquico y moral es .Jcci6n, dónde 

residirá, pues la perfección? Si la pcrfccci6n reside en el 

acto y no en la potencia el supremo principio de todu~ lns 

cosas, es Dios (56) y con lo superior, se puede cxplic.:ir lo 

inferior. 

En la rnetafisica arislot61ica existen 4 causas: La 

eficiente, material, formal y la fi11al; dos son intrínsecas 

(la formal y la material) y <lus cxtrinsec~s (la 0ficicnlc y 

la final) En cierto sentido, la final y la formal son ideº 

tificables, por lo que la nuturalczu de cada ser será su 

principio de operaciones. L.:i natun1lcza -dice el Fil6sofo

es fin (57) Y ese fin es dado por la forma especifica. Ahora 

bien, el tema que nos ocup.:i es encontrar lo propio del l1ornbre 

que es la virtud, ya que será el despl ieguc vital de su prin

cipio constitutivo y en ello está su excelencia. Por lo que 

Arist6tcles hace una antropología con bases metafísicas (58) 

en general <le~.:i.rrolla la lt.!or!a U.el justo medio, que en cicr 

ta manera m.:inifiesta una conformidad estricta con su pueblo, 

sus descripciones detalladas parecen a menudo la vidcJ. real 

y aGn las ~xpresiones se amoldan al l0nguaje corriente. La 

necesidad del justo medio tn.ml:ii6:i diJ. n 1 .::i vida una forma Pª! 

ticular, lo que el justo medio sea, nu se puede fijar de una 

vez para siempre, dados los cambios incesantes de las candi-
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ciones de vida por las que debe determinarse cada vez con 

arreglo a las cjrcunstancias. De ahi que se necesite una 

apreciación justa (59) 

La virtud es el justo medio entre dos extremos. 

No es ni natural ni antinatural al hombre, nacemos con una 

capacidad de adquirirla, pero esta capacidad debe ser desa

rroll.Jda por la pr5.ctica, la primera rt!gla que formula con 

respecto a estas actividades es que hay gue evitar tanto el 

exceso corno el defecto, y los actos que h<u1amos, cuando har~ 

mas adquirido la virtud, tcndran el mismo carfictcr de moder~ 

ción que aquellos que permitieron que la virtud se desarro

llara (GO) Pero, los dos extremos se puden considerar desde 

dos puntos de vista: con respecto a nosotros, y con respe<2 

to a la cosa. Pero sin que este t~rmino medio so encuentre 

condicionado a nuestra apreciación subjetiva. 

En la doctrina el término medio, en la medida en 

que la virtud implica una cierta intensidad, la tentativa 

aristotélica es de aplicar a Pstos P)em0 ntos una noci6n cu~ 

litativa como la virtud del f~rmino medio, no es siempre 

cierto que la acci6n correcta est6 en el justo medio, lo 

esencial, es que la intención, est6 sometido a la 1 recta-r~ 

gln' (61) 

Por otro lado, las virtudes tienen como materia -
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las acciones y las pasiones, en las que hay exceso y defecto 

y t6rmino medio. Y por lo tanto, lo que hay que consider~r, 

para determinar el túrrnino medio o el justo medio, son el 

momento, las circunstancins el fin del sujeto y el cómo de

be actuar. Cabe scilalar, que no todas las acciones admiten 

término medio, ya que son mala~ de por si, como por ejemplo¡ 

el adulterio, el asesinato, cte. 

Por otro lado, aunque el placer )' el dolor consti

tuyen el tema de la virtud moral, las principales fuentes de 

las eccionus v1c1osa~ cuns~stcn en µersegu1r e] placer y evi

tar el dolor, no se debe decir, sin embargo, que la v1rtu<.1 

consista en liberarse del placer y del dolor (621 Bino que 

eso ser.:1 de la manera que conviene y en el momento que con

viene (aqu1 entrariu el tcm.:i de la virtud de la prudencia) 

2. La virtud en el hombre 

Ahora bien, de 1.-:.i virtud en general, podemos pasar 

a hublar rle la virtud en el humbrc, yd que en ei homi:.lr-1.~ es 

donde se da reulmenle ld virlud. En él put!de exi~tir una exi.:c 

lcncia o virtud, que es el arPté, y scrti la disposición esta

ble o hábito que hag.:i. t.~l hombre, un hombre bueno, cumplido, 

gracias al cu,11, él puccfo cons11n1ar tona~:; su~ ohrñs, f•inr·innns 

o Fines que le son propios {63) Y 0slo es por lo 4uc Lodo lo 
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que nos da la naturaleza lo recibimos primero como potencia-

1 idadcs, que luego nosotros traducimos en actos, lo cual se 

manifiesta en los sentidos: No por mucho ver o por mucho oir 

adquirimos las facultades sensibles, antes por el contrario, 

nossorvimos de ellas porque las tenemos, y no es por que las 

tengamos como resultado de su uso, 

Las virtudes, en cambio, las adquirimos cuando las 

ejercitamos, los oficios y las artes, los aprendemos haci6n

dolos, eso es que las virtudes se adquieren con el ejercicio 

cabe ahora hablar de dos tipos de virtudes: las intelectuales 

y las morales. 

Dentro del hombre, adcm5s de la ciencia, existe o

tro tipo de saber, que es la sabidur1a práctica, que versa 

sobre la pr~xis, o sea, sobre la actividad humana, esto es, 

una disposición racional, verdadera sobre lo bueno y lo malo 

para el hombre. 

En base a esta distinción, podemos hablar de las 

virtudes intelcctu<ilcs y las morales. Aunque este punto se 

tratarfi con mayor amplitud en el siguiente cap1tulo. 

Por lo que ahora nos ocupamos es, de la considera

ción de Arist6tcles con respecto a la virtud. Ya no es el 

intelectualismo socrático (donde basta conocer el bien para 
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hacerlo, y por tanto no existen hombres malos, sino ignora~ 

tes) sino que tiene una visión de la naturaleza en cuanto -

que no concibe la virtud como un efecto del recto saber, s! 

no que la coloca en la vida volitiva, (virtudes étic~1..s) a 

diferencia de las intelectuales (sabidur!a, ciencia y pru

dencia) 

Por otra parte, las virtudes éticas y del conoci~ 

miento se condicionan mutu.::imcnte. La princra tiende a poner 

en acci6n, mediante la voluntad, aquello que el segundo se-

fiala como obra n0r1nal. A~i !J~~s, }d virtud y el co11ocimie~ 

to se desarrollan y estimulan la una , con la otra, requiere 

de educación para. que se oriente correctamente (64) Es por 

esto, que Aristóteles comienza su Etica Nicomaquea, indagan

do la finalid~cl de la vida hum~na, y pone, así, desde el 

comienzo el problema en rclaci6n con lu tcologia aristot6li

ca (65) 

Además,. pnra ser morillmentc virtuoso, es preciso 

poseer en sf mismo la sabiduria práctica, o seguir el precce 

lo <l~ alguno yue d.bÍ lu .:.o.:.;i; hctUtá yue dfJli~dr los pr inci.

pios generales a los casos parLiculares (6G). 

Por tanto, la felicidad es el producto de estos 

tres factores, de relativa importancia de los cuales, pnra 

la consecución del fin se estima diversamente { •.. ) esos fac 
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son la phroncsis, la virtud y el placer, los hornbi:cs ponen 

la vida feliz y perfecta unas veces en uno de ellos, y otras 

vc~cs en la adecuada mezcla de los mismos (67) Ademfis, al 

eslar presente la virtud de la prudencia, estarán al mismo 

tiempo las demt'i5 virtudes (68) 

3. Tipos de virtudes 

Aristatelcs habla de 2 especies de virtud: l~s 

intelectuales, y las morales (69) Para precisar qué es cada 

una, el estagirita, nos da las notas caracter1sticas de ca

da una: 

La intelectual debe su nacimiento al magisterio 

y también su desarrollo, por lo que eG necesario, la cxpe

riencin y el tiempo (70) En canWio, la virtud moral, es 

fruto de la costumbre, incluso de ella ha tomado su nombre. 

Por lo que ella germina en nosotros pero no de manera inna

ta, ni contraria a nuestra naturaleza, sino yue ~le~ao nat~ 

ralmcnte capaces la recibimos , y al hacerlo, perfeccionamos 

nuestra persona. 

Por eso, podernos decir que las virtudes que inte

resan a la raz6n son las virtudes intelcclualcs, rniontras que 

otras, regulan la parte irracional de nuestra alma, que son 



las virtudes morales. Las que ahora son de inter6s en este 

trabajo, son las morales, que se adquieren por cxpe1·icncia, 

es decir, por la repetición de actos; pero dicha fijaci6n 

puede ser en dos sentidos o direcciones contr~1rias: como 

virtud o como vicio (71) 

La distinci6n entre la virtud y el vicio cst~ 

dada por el fin, y la virtud, no puede ser el simple rcsult~ 

do de una capacidad, si110 que es el dcscnvolvimi011to de esa 

capacidad por el ejercicio de ella misma (72) Ahora bien, 

esa capacidad, la recibimos a m~ncra de potcncia1idíld, que 

luego la traducimos en ücto. 

Esto es, las virtudes las adquirimos cjcrcit:índo

las, haciéndolas, (lo mismo que las artes y los oficios). Es 

como los arquitectos o Jos citaristas, que repitiendo los 

actos es como va11 adquiriendo el arte o el oficio, de la mi~ 

ma manera, nos hacemos justos, real]~ando actos de justicia 

(73) de la misma manera, temperantes, haciendo actos de tem

planza, ya que de actos semejantes nacen los hábitos (74) 

Tenemos pues, que hay dos c~pecies de virtud, la 

intelectual, y la moral (En terrninoloc_¡1a usada por Arist6tc

Jes en la Etica Nicomaquca) (75) Pero cabe hablar th~ otr,1 d~ 

visión; las virtudes naturales o adquiridas y las infusa5 o 

sobrenaturales. 



Las primeras, son las que proceden de la misma 

naturaleza del ser humano que las logra por la repetición de 

actos, y las segundas, son concedidas por Dios. En tanto que 

si la distinción se hace de acuerdo con su objeto se dividen 

en teologales y morales, y de acuerdo con el sujeto de las 

virtudes, o sea, de acuerdo a la facultad del alma en la que 

residen, tenemos las intelectuales y las morales (76} Es es

ta última distinción a la que se atiene Arist6tles, por lo 

que habrá que ver en qut! se distinguen y en qu6 convienen. 

La divergencia entre ambas es que la intelectual 

s6lo hace crecer el bien de la facultad intelectiva, y sólo 

hace bueno al hombre en tanto o en cuanto a tal actividad 

intelectual. Mientras que con las virtudes morales, adc-

mfis de enriquecer la voluntad, hace al hombre bueno como 

hombre. Por eso, incluso, Aquino, advierte que las virtudes 

intelectuales no se ajustan a la definición de virtud {77) 

Las virtudes intelectuales: Perfeccionan al entendimiento 

para alcanzar la verdad (78) 

Y pueden ser: Especulativas y pr~cticas 

según perfeccionen la inteligencia especula~i~a o 

la prjctica. Las primeras, perfecionan la lntcligcr.cia en º! 

den al conocimiento de la verdad, las segundas la perfeccio

nan para conferirle más eficacia en su funci6n rectora de la 

libertad. 



Las virtudes especulativas son el entendimiento, 

la ciencia y la sabidutía (Filosofía J (79) 

Las virtudes pr~cticas son arte y prudencia. 

El arte busca o perfecciona la capacid~d natural 

que ordcn<l la uctividad dirigida a acrecentar la bondad de 

las cosas y con el fin de hacerlas bellas, mientras que la 

prudencia estS intermedia, ya qua adcm5s de ser intelectual, 

es mora], pues su¡::,one la voluntad, y busca el fin hun0sto. 

Aunque es intelectual porque rcsidú en la inteligencia (90) 

La 6tica, estudia -entre otras cosas- la~ virtudes 

morales, y aunque las intelectuales son objeto d~ estudio, 

ahora las dejaremos de lado. 

El Filósofo, concibe al hombre como un ser compues 

to de cuerpo r alma; dentro de 6sta, a la vez encontramos 

una parte irracional, y otra racionu.1 (Uondc cilbc distinguir 

el conocimiento puro y el pr.'.ktjco). El principio de la 

parte irracional, es eliminado por Arist6te.l.es del campo de 

la ~tic.:i, debido a que sif'nr'lo !~ vi.rLu'-1 éc.ic:a dependiente de 

la raz6n y de la libertad, y lu pJ.rtL! irrac1onul no dependen 

de ellas, luego, no pueden ser culificadas de 6tlca o no éti

cas. En tanto, que la parte racional del alma, cabe hablar 

de ethos s6lo en las virtudes morales, y no en las rdciona-
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les o intelectuales, dense se habla de lagos o conocimiento 

(Bl l 

Por otra parte, no es suficiente que el agente ha

ga las cosas con bondad, sino que adcm5s tenga una disposi

ci6n semejante y sea consciente de ella, y luego proceda a 

la elccci6n de los actos, actuando con 5nimo firme; Y no co

mo aquellos que escuchan al m6Óico pero no ponen en práctica 

todo aquello que se les dice. Y análogamente como aquellos 

no tendrán salud.del alrnµ, ésto~ tampoco del cuerpo .. (82) 

4. Ubicaci6n de las virtudes dentro del alma 

Para hallar el lugar de las virtudes dentro del 

alma, Arist6telcs dice que en ~sta se dan tres cosas: las 

pasiones, las potencias y los hfibitos. 

Por pasiones se entiende a las afecciones de quien 

son concomitantes al placer y al dolor. 

Por potencias, a las facultades que nos hacen sujetos de es

tos e~ta.Jo3. 

y por hSbitos, a las disposiciones que nos hacen conducirnos 

en forma determinada en lo que respecta a las pasiones. 
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Ahora bien, por padecer algo no se nos alaba ni se 

nos scnsura. Tampoco son potencias, las virtudes, ya que 

na se nos dice buenos o malos por la capacidad de Lcncrlas. 

Es necesario, determinar a qu6 genero pertenecen 

las virtudes: es pues evidente que no son pasiones ni poten

cias, sino una disposici6n (83) liemos dicho pues, que las viE 

tudes son hSbitos, ahora falta decir qué es un h5bito, y c6-

mo es la virtud en su ase¡.H~cto de hSbito. 

S. La virtud como hábito 

El h~bito denota una disposici6n estable, una cric~ 

taci6n fija al bien o al mal. Es algo que tenemos en nuestro 

patrimonio espiritual, ulgo quuc dificilmcnte se pierde, y 

es en ésto precisamente en lo que difiere de una simple dis

posici6n (84) 

•roda virtud pei·fL·ccioI1a la bucn.:i. disposición ch"' 

aquello cuya virtud es, y produce, adecuadamente su obra. Pa

ra entender mejor ésto, -Arist:6tclcs- pone el cjC'mplo del ojo; 

la virtud del ojo Ps su visi6n . Luego, la virtud del l1ombrc 

será aquél hábito por el cuaJ el hombre se hacl"! bueno y gril

cias al cual realiza bien la obra que le es propia (85) Al 

respecto, Ross afirma que lo que dice el estagirita, de que 
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nos hacemos buenos por la pr~ctica de actos buenos, impl! 

ca una paradoja, ¿cómo podemos realizar actos buenos, si no 

somos nosotros mismos buenos? ( ... ) As1 desaparece la para

doja: las acciones que produce la virtud se asemeja a aqu~ 

llas que la virtud produce, por su aspecto exterior (86) 

Por otra parte, la virtud es el medio entre el cxc~ 

so y el defecto, debido a que la materia son las pasiones pe

ro en este t~rmino en un sentido no es con respecto a nosotros, 

sino con respecto a la cosa, y de ser considerado con respecto 

a nosotros habr5. que tomar en cuenta las circunstancias, el 

respecto a tales o cuales personas, la causa, etcótcra. 

Aunque existen, acciones que no admiten posici6n 

intermedia, pues son ruines en si mismas. 

De entre los extremos, el que cst5 mSs cerca del 

medio es más semejante a ~l, asl por parecer m~s semejante 

la temeridad a la valent1a, est~ mas cerca que la cobardía, 

que por ser más desemejante a la valent1a, estS m~s lejos. 

Por tíltimo, hay que reconocer que es dificil, ya 

en la pr5ctica, el aplicar todos los criterio~ y determinar 

si algo fue bueno o malo, según las circunstancias. Aquino 

dice que entre una potencia y su acto hay una cualidad que 
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dispone a la potencia operativa, y esto es l.J virtud {87) es 

pues, la virtud, no solo una disposición sino una cu.:::i.lid.J.d, 

un hlbito operativo, es decir, gracias al cual nos inclina

mos a obrar¡ y en tanto qut..? proceden de lu volunt.Jd d0li1Jcr~ 

da y siendo el objeto de la voluntad iJl bien, e~ cl.1ro que 

el principio de los actos humnnos, como Lalcs es el fin, o 

sea el Bien. 

Las virtudes no son necesarias µara uqucllas pote!! 

ci.Js que se encuentran determinad.as por un solo acto. 

La potencia nutritiva tiene unn ac~i6n propia que es la asi

rnilaci6n de elementos en orden a la conservación de la espe

cie y del propio cuerpo. 

Es claro que en cuanto a las potencias nutritivas 

existe una detcrminaci6n hacia su objeto pero esto no sucede 

en cuanto a las potencias racionales, ya que cxistL· 1rna in

determinación, o sea, hay un margen de elección por lo que 

puede haber objetos buenos y malos, por lo que necesitan una 

diGpCGici6n ~ccid~ntal, que los determine hacia los actos 

buenos. Y es precisamente, por esto, que l\rislC.tcl~s habla 

de que en nosotros no germinan de manera innata, sino que 

somos capaces de rci..:il>ir lu virtud, y pcrff"ccionarla. 

Por tanto, las virtudes no nac<>n de manera cspontª 

nea, ni en contra de nuestra naturaleza, sino que germinan 
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en la physis (naturaleza) es de esta manera como viene 

a colación el tema de la naturaleza como sustrato de las 

virtudes; es, como una piedra que por su naturaleza tiende 

irt:3.c hacia abajo, jom5.s podrS contraer el hábito de mover

se hacia arriba, aunque infinitas veces quisiéramos que se 

aconstumbrara a ello, y corao el fuego tiende hacia lo alto, 

tampoco podrá 'habituarse' a lo contrario (88) 

En el terreno de los seres humanos, los criterios 

normativos vienen dados por la forma de ser del hombre, si

guiendo su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? es la pregun

ta que surge, veamos cuál es. 

6. La naturaleza como sustrato de la virtud 

En uno de los sentidos de naturaleza, se puede en

tender como el principio de un ser que se mueve y repose por 

s1 mismo. Y los que poseen este principio por sí, poseen und 

naturaleza (89) 

La naturaleza tiene pues, un sentido teleológico 

dentro del ser humano. El hombre obra por un fin, y 6ste le 

viene dado desde su propia naturaleza. Hay muchos 'fincs 1
, 

sin embargo, existe una jcrarqu1a, ya que si todos fucrn del 

mismo rango, su m6rito no sería igual, y no se cntcnder1a 
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por qué unos se hacen en vistas de otros, es claro, pues, 

que existe una subordinación, una jerargu!a, y por esto, 

hay unos queridos por Si mismos y otros queridos por otros 

más. Ya que de esta manera, no caemos en un infinito absur 

do. 

Dice el Filósofo, "si existe un fin en nuestros 

actos, querido por si mi srno, i' los dem5.s por 61 ( .. ,) es 

claro que ese fin último será entonces no salo el bien. s! 

no el bien soberano (90) Es patente la visión teleol6gica 

de nuestro autor, y el hecho de que la naturaleza existe es 

tan claro, que es absurdo comprobarlo (91) Jlay pues una fi

nalidad impresa en la naturaleza, tiene Pidas o forma, for

ma que debe realizar, actualiza1·, y esto es por medio de sus 

facultades o potencialidades y el hombre, por ser vivo, lo 

hace de manera dinámica. 

Y esto es porque el hombre, lejos de ser .::ilgo aca

bado, es mSs bien un programa de ~cción; el hombre obra, y 

lo hace libremente. Ya que el obrar, consiste en el uso li

bre de nuestras facultades, o en el ejercicio de nuestro li

bre albedrío considerando, no y.:i lu. relación a lds coscts que 

producimos sino puramente con rclaci6n al uso que hacemos de 

nuestra libertad (92) Luego, el hombre obrc'.l de mc'.lnera libre 

sin embargo, no hay que perder de vista que en la realidad 

esas cualidades adquiridas libremente deben ser regidas po~ 
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el bien moral. 

Son necesarias las virtudes morales, y esta nece

sidad viene por la naturaleza misma de los seres humanos. 

Siendo que los actos humanos son aquellos que pro

ceden de la voluntad deliberada y siendo el objeto de la vo

luntad el bien, luego, el principio de los actos es el bien 

e igualmente su t6rmino (93} 

El hombre sigue, su fin, pero, ¿Cufil es este? 

se dice de manera general, que la felicidad, aunque no todos 

cst6n de acuerdo en que consiste. los actos humanos no se 

desvanecen , sino que dejan huella, y es aqu1 donde la libe~ 

tad entra en juego, pues las facultades propiament:e humanas 

son las superiores, y es por las cuales, el hombre tiene li

bertad, y por tanto responsabilidad. El desarrollo de las 

virtudes tiene por objeto hacer al hombre como debe ser 

i' de esta manera, llegar a su fin. 

El hombre , en la medida en que posee las virtudes 

va actualizando y perfeccionando aquella naturaleza. 

Esta claro, hasta aqui, quuc la naturaleza es el sustrato de 

la virtud, pero¿qu~ entendemos por naturaleza? 
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Hay varios modos de docir naturale?,a; la cor.form! 

dad con la razón (94) se dice natural a lil gcneraci6n de 

las cosas que h~1ccn (95), tambif!n como aquello primero e iQ 

mancnte a partir do lo cual crece lo qu~ crece (96) oqucllo 

donde procede en ca<l~1 uno de los entes naturalt...·s el primer 

movimíento, tilmbi6n es el clt~mcnto primero, informe e inmnt~ 

ble desde su prbpia ~otcncin, d~l cu~l es o se hace algu110 

de los entes naturalns (971 tamhj6n se llama n;lt\1raleza a la 

sustancid ~k les i>ritos nulurales {98) así entienden los que 

afirmu.n que l.:i. natur~1lc;•_r1 es la composición µt·imL'r.n, poi ulro 

lado , las que son o se gt.Jneran n.•turalmcnte, por ejt~mplo, 

las pla11tas y los animales y de aqt1i se sig\10 el senlJd&) en 

que se die(>- naturalez.J. Puc~; L1 noturulcza es c.icrtu sustaQ 

cia (99) y es pues, lu sust.:mcia de las cosas que tienen el 

principio del movimiento eh sf mi$rno, c11 cuanto t:ales. 

Se puede decir, que 1•1 natllt-.1h•za es Li. sustancia 

a partir de la cual s0 fundamcnt.1 1o rJUt.'! vn con el hombre, 

es decir, le q'.1~~ PS naturu.1 ¡h·na ~l. El hombre de cstu ma

nera, tiene 1ibr-rtftd, ya que d(!}-:Pn.•.fo de í)J obr..ir conú.11,<.l..: 

a lo que le convicnü p¿:¡ra alcanzar su fin o no. En e~li.:: :>Cl} 

tido, el hombre tiene en sii mlfü:10 su principio de mov.imien

to, y nn sus <Jetos humanos {J il.n·eu) se va actut1l izando. 

La naturaleza es su fotmC,l, es t1cto d~~l cuerpo y 

por tanto su fin y su orden . El conocimiento de la natu-
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raleza se nos oculta, pero podemos Lcncr acceso a ella por 

medio de sus facultades o potencias, y de esta manera ir 

de lo m§s evidente a lo menos evidente. 

Naturaleza y libertad no se contraponen. El hom

bre no es libcrLad, sino que tiene libertad, Aunque es libre 

con limites. Pero dentro de su ndturuleza, cst:í la capacidad 

de elegir, y en la medida en que el hombre comienza a tener 

conciencia de st, actúa racionalmente, libromcntc. 

Para alcanzar el fin, el hombre, neccaita ejercer 

las virtude. Pasemos, pues, al tema de la Justicia, que es 

una de las 4 virtudes cardinales. 

Y aunque no hay que olvidar que existe una intcrc2 

nexi6n entre todas ellas, debida a su mutL1a influencia, en 

la medida en que se poseea una, tambil'!n se tienen necesaria

mente otras. 

No se dan las v1rtudt..Hi dÜ;l.:idar.,cntc, ni RI'..' exclu

yen mutuamente. El desarrollo de las virtudes en el hombre, 

lo lleva ~ la perfección a la cuál está llamado. 
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CAPITULO IV: IDEA GENERAL SOBRE LA JUSTICIA 

Con el objeto de ajustar el desarrollo de este 

trabajo a un orden lógico y procurar la mejor comprensión 

de las ideas que vayan formando so contenido, estudiaremos 

concierta amplitud la justicia y sus especies, y con ello, 

integreremos un concepto general sobre la misma. 

En el presente estudio, nos basaremos principal

mente en el Libro V de la Etica a Nic6maco de Aristóteles, 

y en otras de sus obras, pero de manera complementaria. 

Tambi~n veremos los respectivos comentarios de Tomás de Aqu! 

no a las principales tesis del estagirita, lo cual nos dar~ 

una visi6n más completa y profunda. 
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Pasemos, pues, a precisar qu6 se ha entendido por 

justicia, ya que existen diversos criterio:::::; y cscucl.::ts fllo

s6ficas, desde la antigüedad, l1asta la fccl1a, que l1an tenido 

aportaciones con respecto al tema que cst.:rn1os tratanJo, sin 

embargo, siempre se ha entendido como un.:i armoníu de cambio 

~· distribuciln ya que es una virtud conductor;:i de otras 

bor:ar lo anterior, son dt• citarse -br0vcm1~nlc.>-, algunas de

finiciones que se J1an formulado a propósito do la justicia. 

Los pitagóricos, en obsequio de su simbolismo mat~ 

mStico, la representaron con el nGmct·o cun<lrado, o s0a, el 

número multiplicado por si mismo, y la consitlcrüb.:rn como cxas; 

ta igualdad proporcional entre t6rminos contrapuestos: El 

universo, para ellos era el orden, por lo tanto implicuba 

belleza. 

/,rist6tclcs, refiriéndose a la conccpci6n f-'itacjú

rica de la justicia dice: ''En tiempo de 6stos, e incluso an

tes, los llamados pitar;6ric:os, que fueron los primero~; en 

cultivar las m<.ilcmdlicab, nu ~o.lo hicicl"On .Jvcrn:.:ar .J. ~st.:i.s, 

sino que , nutridos de ellas creyeron que sus principios eran 

los principios de todos los entes. Y puesto •1L1c los NOmeros 

son entre estos, principios, los prbtero~ por nutur.J.lcz~1, y 

en ellos les parecía contemplar muchils sinílejanzas con lo que 

es y lo que deviene, m5s que en el Fuego y el la 'l'ierra y en 
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el Agua, puesto que tal afección de los Números era la Jus

ticia, (100) 

Plat6n, en cambio, la concibe como virtud fundamc!:! 

tal, de la que dcriv~n las demás, y la hace consistir en unn 

armonía entre los elementos constitutivos del Estado, por la 

cual cada uno <lcbe hacer lo que l~ es propio, dedicarse a lo 

que le corresponde, y en el orden individual, considera igua! 

mente a la justicia como la armonía cnlre los elementos o 

partes del alma, enlazando a las virtudes que las rigen y re~ 

plandcciendo finalmente como soberana de todas ellas. Pues 

existe una multiplicidad de seres y el disponer dicha multipll: 

cidad, se hace conforme a un orC~n, y esta, consistirá en la 

disposici6n de las cosas iguales y desiguales de acuerdo a 

un plan. Aquí, es donde entra el problema de la causa final, 

y que el fin propuesto, depende de la disposici6n e invcrsa

mentp. el conocimiento depende de la disposición, que nos por 

mite conocer al artífice. Es así, que PlalÓn da a la jus

ticia, un carácter rector. 

Ya que la justicia es la que no permite que ningu

na de las partes del alma haga lo que no le compete hacer 

ni se entremeta en cosas propias de otros linajes, sino que, 

ordenando debidamente lo que le corresponde, se rige a sí 

misma y se hace su mejor amiga al establecer el acuerdo en-
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tre sus elementos, como si fuesen los tlhn:inos de una armo-

n1a, es as! que el hombre trata de actuar de algún modo, ya 

para la adquisici6n de riquezas, ya para el cuidado del cuef_ 

po, ya para dedicarse a la política, o para lo que é.l quic-

ra, la justicia domina y juzga todas estas acciones, y la i!} 

justicia es la que corrompe esta ordenación (101) 

l\s1 pues, la justicia es considerada como rcqulad9 

ra de los elementos para conservar una arrr.onta, unidad y be-

lleza, de las partes con el todo: "los premios, rccompenzas 

y dones que en vida recibe el justn a~ hombres y dioses, 

adem~s de aquellos bienes que, por sí mismu, les procura la 

virtud .. (102} 

Por otra parte, los estoicos tenemos qt\(' la confi 

guran como el saber que es dar a cada quien lo suyo. Pues 

según los principios estoicos, toda virtud exige constante 

y perpetua voluntüd. il<'.1 de ser perpetua, nn t:'n el ::;f!r1t.i<lo 

de eterna o de que dure siempre, sino <JllC la rcsulucl6n de 

la voluntad no se lif7litc ..J. un t.icmpo determinado, ya que 

norma, sino una di~~o5ici6n, dn ln voluntad de ur1 sujeto. 

La justicia, nsi, mira 31 i11dlviduo, no a la clase, no tra-

ta de abstr..:iccioncs, o de 9rar.dcs yrupos, sino rk~ rclacio-

nes muy concrct.'.l:. 
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La def inici6n de la justicia como la constante 

y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho, precisa 

ciertas consideraciones, que Aquino nos hace con perfecta 

claridad: La susodicha definici6n es aceptable, si se en

tiende rectamente. 

Siendo en efecto, toda virtud un h~bito, es ncc2 

sario que la virtud se defina por el acto bueno, la justicia, 

por su parte, versa sobre aquellas cosas que se refieren a 

otro, y por eso se dice 'da a cada uno su derecho' , ahora 

bien, para que un acto sea bueno, tiene que ser voluntario, 

que so obre sabidneo y que haya elccci6n y fin debido, ya 

que si se obra por ignorancia, es involuntario; y s6lo si 

aquél hábito se ordena al acto que le es propio; y la dcfi

nici6n completa quedaría asi: "la justicia es el hlbito se

gún el cual alguien , con constante y perpetua voluntad da 

a cada uno, su derecho (103) 

No hay que perder de vista, que este concepto de 

justicia, salo puede convenir a la justicia considerada 

co~o virtud del alma, pero hay otra, la justicia entendida 

como conformidad de los actos con la ley, o sea, una es la 

justicia con valor universal, es decir, la suma y compendio 

de todas las virtudes, y otra , la que tiene un valor cspc

c!ficamcntc político- jur1dico. 
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En esta parte, veremos s6lo la primera, y la se

gunda se explicará en al siguiente c.:ipitulo. 

Tenemos, pues, que la virtud de la justicia como virtud fun

do.mental constituye el principio ann6nico ordenador y consi~ 

te en una medida pi-oporcional de los ui.:=tos, y.J. que represen

ta el medio equidistante e11tre el exceso y el defecto. 

En el Libro V de la Etica a Nic6maco trata cspcct

fica;ncntc el tc!!'.J. de Li Virtud de la Justicia, y el Filósofo 

hace esto dcspúcs de haber tratado el tema de las virtudes 

morales que se rcf icrcn a las pasiones, y .:i.hora .inal iza a 

las virtudes quuc se refieren a las acciones (104) 

La justici.:1 y la injusticia se cnticnder. en muchos 

sentidos ( 105) y como hemos expuesto de mancn1 breve, c6mo 

la entienden otros filósofos, vemos que cst5.n alcnlados por 

el com(m denominador que es una proporcionalidad, 1 a idea de 

igualdad, una armenia, y aunque ya en sus desarrollos y con

secuencia~ difier~n, nn q{•ntirto lato, la justicia, la pode

rnos considerar, jnnto con ellos, como proporcionalidad de a~ 

tos. 

La justicia es pues cü'!rt.:i virtud; por lo que esti¿ 

diaremos de ésta, sus operaciones, -y estas parecen ser pri!} 

cipnlmentc las que el homl.ire obra exteriormente- Y de qué 

manera es afectado interiormente, es estudiado, pero como 
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consecuencia (106) 

La justicia es pues una posición intermedia, pero 

no de la misma manera que las otras virtudes, sino porque es 

propia del medio, es decir, la justicia es una cualidad por 

la cual se llama justo al que obra por elección y que sabe -

distribuir entre él y otro, no de modo que le toque a él m.!is, 

y a su prójimo menos, sino que sea proporcional (107) 

Pues bien, la virtud tiene su manifestación en el 

obrar práctico, en la observancia de un recto t6rmino, y a-

quél t6rmino medio se fija siempre entre dos extremos, entre 

lo demasiado y lo poco, entre el exceso y el defecto, no hay, 

pues una limitación en el número de virtudes (restringido a 

cuatro en Plat6n} sino que scr~n tantas, como 't6rminos me

dios• puedan encontrar entre los extremos opuestos de la co~ 

ducta humana en sus variadas manifestaciones. La justicia, 

es pues, la regla de los actos humanos. 

As1, la virtud del valor, dista lo mismo de la 

temeridad por un lado, que el de la cobard1a. Y es as!, que 

la justicia es el criterio inspirador de todos los justos 

medios o términos medios, ya que al identificarse con lo 

igual, o sea con aquella medida que representa el medio o la 

equidistancia entre lo mucho y lo poco, entre los extremos, 

tenemos que la justicia -gon6ricamcnte considerada- abraza 
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en si a todas las virtudes restantes, al regularlas, y es 

as1 como entendemos cuando t.'?l estagirita dice: "En la just_!. 

cia est~ toda virtud en compendio" {108) Y es en este sen-

tido cuando el concepto aristott!lico no difiere susta.ncialml!!.} 

te del platónico, pues si ln justicia de Plutón buscaba la 

armon1a en las demás virtudes, no menos busca. lu ju~tici.:l 

aristotélica el medio de todos los extremos; y es por esto -

que el medio en tanto que igua 1, supone dos extn}mOs ( e 1 

exceso y el defecto) (109) 

conviene aclarnr. aqu1, que cst.c pi 111ci1)i0 J~l JUS-

to medio, no debe objetarse diciQn<lo que es incompatible 

con las virtudes mfis clcvadJs y que c.:onduct? a lil mediocridad, 

puesto que comprendi6ndolo lill como lo estableci6 la doctri

na aristot6lica, lu obJCcifü: no tiene r¿iz(;.n de ser, y.1 '-clUe 

dicha Joctrina analizn n ]n~ actcls virtuosos tílnlo en la re

lación con el fin, como en rclüci6n con la materLJ.. En re

lación con el fin, ~oden~s rloc1r 4u~ es el ~ien, y l~ virtud 

representa un cxlrcmo, corrcs¡·on~icn<lo al otro cxt1·cmo a los 

actos viciosos, ya ::;ca po!:" su exceso o por su defecto, y en 

su J.~pccto material mantiL!ne en el cam1nu i.e~Lu •-••~.;~e l.::::s 

desviaciones que pueden tener e sus 0pu1·uc inr11.!~>. 

J,a justicia lw quedado cx¡1l1cada someramente, ahoril 

pasemos a su cstw..li1..) U~ ~:;;ir.e;·:-: r;~·; d"til1lada. Para Ctlmenzar, 

hemos de decir, que Arist6tc1~s def111c a la virtud como llnd 
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una cualidad moral que obliga a los hombres a practicar cosas 

justas y la justicia es la causa de que se hagan y de que se 

quieran hacer (110) y se t~nticndc por hombre justo al que 

obedece las leyes y observa con los demás las reglas de igua! 

dad. 

Ya que en la pr~ctica, el hombre vive en socicdcld, 

y es la disparidad del mismo, lo que engendra el orden, pues 

es esa desigualdad, la que hace integrarse y se forma as! la 

sociedad civil. 

Los hombres, necesitados de recíproca intcgraci6n, 

se unen entre sí con el fin de satisfacerla, y siendo como 

son, el cuerpo que forman ser~ necesariamente jcr~rquico, ya 

que son desiguales, y asr esa disparidad que es fuente del -

orden, implica un fin {111) y ese fin es el bien común, y 

esto es lo que procurará la justicia, pero esta, para ope

rar, se concretiza en las leyes positivas, que prescriben u

nas accior.es y prohiben otras, y cuando han sido racionalme!! 

le claLo.1.uJus, c:::;lo e.:., (.;u.:in<lu Ll~ncu puc oLjeLo fctvorcce1: 

el intcr€s general, crear o conservar para la asociJci6n po

lttica el IDiencstar, podemos decir que son justas, adcmSs de 

que siguen la adecuaci6n a la justicia natural. 

Y es en este sentido, como consideramos a la jus

ticia como virtud suprema, la soma y compendio de las dcmtís 
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virtudes de los ciudadanos: ttes ella en gr3do eminente la 

virtud perfecta, porque el que la posee puede practicar la 

virtud con relación a otro, y no sólo para s! mismo, porque 

muchos pueden· :.-n·act1ca1· la v1xtuJ en sus asuntos 1 l•ero no 

en sus relaciones con otro'' (112) Por tanto, no es un3 

virtud purament0 individual, sino qu0 es relativa a terceros, 

ésto es lo qu~ h.::icc que 1 ::is dPmtls \'C'CC s, se tenga por la m5s 

importante, o quu se considere 1<1 m5.s completa, porque el quc:o 

la poseü puede aplicnr su virtud con relación a los dem~s, y 

no sólo consigo mismo, yd que muchos pueden ~cr virtuosos -

no respecto a los dcm~s, ~ero si respecto a su mismn persona. 

Por lo que la '-'irtud de 141 justicia constituye un 

bien por que se ejerce respecto a los dem5s, así pues, en e

sencia la justicia y la virtud son la misma cosa, s6lo su mf! 

nera de ser ne es id~ntica; 1'la virtud y lR justicia ~on 

lo mismo en su existir pero en su esencia l6gica no son lo 

mismo, sino que, en cuanto es para otro, es justicia, y en 

cuantn tal hSbito, es virtud " (113} 

Cuando llamamos justo a alquicn, denotamos o que

remos denotar algo moralment.e bueno, y como el algo moral, 

opera la voluntad humana. 

Las cosas y los animales en tanto que tales, no pu~ 

den ser, por esto, ni justos ni injustos. Por otra parte, 
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es caractar!stico para la justicia el hecho dv no 56.lo desig 

na una voluntad human.D., una 'virtud', sino que tambi6n -c9 

mo ya dijimos- las relaciones creadas por el hombre. 

Veremos pu~s, en primer lugar, cuSles son las ope~ 

raciones de la virturl, para lucyo pasar a VC!r cu~lcs son 

dentro de la justicia. 

Por una pürte, la perfección de una cosa puede ser 

triple: En primer lugar, en cuanto a la constituci6n de su 

ser ( o sea, la cscnciaf, en segundo lugar, en cuanto u cic;: 

tos accidentes sobreañadidos y que son necesarios píl.ra la op~ 

raci6n perfecta. Y en tercer lugar, en cuanto al hecho de 

que la cosa alcance algo distinto de ella como su fin U14) 

Y teniendo que una cosa puede ser perfecta de estos tres mo~ 

dos, y pnsando al tema de la virtud tenemos que: 

Lo perfecto puede ser: en cuanto su esencia, en -

cuanto a su operaciOn y en cuanto a su fin, y por 6ltimo en 

cuanto a la disposici6n concerniente de sus facultades en 

orden a la perfecta operación de las mismas. 

Las virtudes son ciertos accidentes que se añaden 

a las potencias operativas y que son nccescsarios para que 

estas lleven a cabo la operación perfecta que les es propia 

y el consiguiente logro <le su fin. 
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Luego, pues, tenemos que L1 virtud dcsign~i. el com-

plemento de una potencia (activa) y ~sto t.:imbi6n se llama 

fuerza, en tanto que una cosa cualquiera, por la potestad 

completa que tiene puede realizar su impulso o movimiento. 

Las virtudes, pues, son o designan la perfccci6n de la patee 

cia (115) 

Y teniendo que la virtud es una cierta pcrfccci6n, 

se entiende que es una potencia en orden a su efecto m5ximo, 

porque la perfección de una ¡10tcn~ia no se obticnQ en cual-

quier operación, sino que presenta cierta dificul t.._1d y por 

tanto ser§ propio de la virtud vcrsur sobre lo dificil y bug 

no (116) Ya que la virtud designa cierta potencia, purque 

la pcrfecci6n de cada cosa se ~stablcce por orden a su fin , 

y el fin de la potencia es su acto, por lo cual una potencia 

es perfecta cuando cst'1 dctenninada a su acto. 

Ahora veremos -brevemente- el tratamiento que se 

le da a la virtud de la justicia en el Libro V de la Etica 

a Nic6maco, siguiendo el comentario de Tom5s de Aquino. 

Primero habla de que la jt1sticia es al habito 

por el cual se causan tres cosas en el hombre; Primero unrl 

inclinación del hombre por las cosas justas, segundo la op~ 

raci6n justa y el h6bito por el ct1al los l1ombres son obrad9 

res de cosas justas, y ya que el hábito se conoce por medio 
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del h~bito contrario, tambi6n se ver~ que es la injusticia, 

y ya que el hábito se conoce a trav{~s de su objeto, también 

se estudiar~ esto. 

'l'anto la justicia coma la injusticia se pueden de

cir de muchas maneras, ahora bien de cu:intas maneras se dice 

que alguien es injusto por lo menos es de tres maneras: al 

trasgresor de la ley, o ilegal, al ávaro y al que es desigual 

ahora bien; el justo será todo lo contrario (117) 

\'a hemos visto, de mnnera breve, qué es la virtud 

de la justicia, ahora pasemos a ver de qu6 mltncri1 se encuen

tra en el hombre. Y posteriormente pasaremos a la con~idcra

ci6n de las 'especies' de justicia. 

l. Sujeto de la justicia La voluntad 

Ya se habl6 del hAbito como un modo de la sustan

cia, ya también se tocó el tema de la virtud como hSbito que 

nos hace obrar, es decir, del Mí.bito operativo, que actuali

za a una facultad o potencia. N10Ld bicr., l~s virtudes se o; 

dcnan a poner en acto a una determinada. facul tnd o potencia 

en el hombre. 

Es pues, así. que el hábito que hace que el sujeto 
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est6 en disposici6n a obrar esto, es, c¡ue sea un l15bito op~ 

rativo, requiere de un sujclo, µara hacer que las personas 

se hallen en la disposici6n de re.:ilizar algo justo. 

11 0bservamos '-lUC todos consideran la justici<i como 

el h~bito que hace que las personas se hallen Pn disposición 

de realizar lo justo, ir1clin5ndosc d obrar JUSLamcnte, y de-

sear lo justo. De la rnisiriu manera PntiendPn por injusUcia 

el hábito ql_lc las h.:icc obr.Jr injust<1mcntp y desear ln inju~ 

to. De estas consideraciones generales resulta ¡1ara nosotros 

una especie de retrato de la justicia'' (118) 

Los h5bitos operativos buenos son los que hocen po

sible que el hombre obre como hombre, es decir, de manci-u ra-

cional. Y dado que la justiciñ es un hábito par.:i obrar y 

para querer cos.:is juslus, y por t.1.nto, la •:irtud r;icndo el 

acto de una fucul tad debe tener como sujeto propio a c5.:1 fa

cultad. En el caso de la justicia 0s 1:1 facultud apet.iti\•,1 y 

no la cognoscitiva, ya que si a~{ fuera, seriamos JUslos por 

el sólo hecho de saber qui? es la justicia, y es evidente que 

esto no es as!, sino sólo cuando obramos rectamente, podemos 

llamarnos justos. 

Ahora bien, los h~bitos operativos al poder ser 

buenos o malos, sucede que ~i .suu buenos µerfecc1011ctH .J un -

sujeto en. la misma linea da sus inclinaciones naturales, y -
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es pues, que la naturaleza del hombre se ve completa por 

ciertos h~bitos operativos buenos, que son las virtudes hume 

nas. Los h&bitos operativos potencian la verdadera 1ndole 

del ser humano. 

Tarnbi6n hay que tener en cuenta que las potencias 

operativas pueden ser racionales de dos maneras: por esencia 

o por participación. Racionales pa: esencia son el entendimien 

to y la voluntad, que son facultades de 1ndole espiritual o 

inorg~nicas. 

Son racionales por participación todas aquellas 

facultades del hombre que obran por influjo de la raz6n 

y de la voluntad, como los sentidos internos, los apetitos -

sensitivos y las potencias motoras. 

Y es en base a esto a1timo como podemos distinguir 

entre las Yirtudes morales, que; hacen bueno al hombre en 

sentido absoluto, y las virtudes intelectuales que la hacen 

bueno en algun determinado aspecto 

Luego pues, la virtud, es decir, el sujeto de las 

virtudes es el hombre, puede ser bueno de doble manera; la 

primera, en un determinado aspecto; por ejemplo, buen m6di

do, y segunda, en forma absoluta, buen hombre4 
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Carc1a L6pc¡ scii.ala que: Lus virtudes que perfec-

cionan las facultades humanas en orden a la acción perfcct.:.1 

consiste en 01 uso activo de la voluntad, concretamente de 

la intenci6n, el consentimiento y la clccci6n y ciertos ac

tos del entendimiento, concrctamcnt0 el consejo y el imperio, 

ademtis implica tambi6n el uso de los apetitos sensitivos. Ya 

que las virtudes necesarias p.iru el complejo de lu acción son 

la prudencia y la sind6rcsis y para perfeccionar la praxis 

misma es la justicia, y otras dos 1nils que perfeccionan los 

apetitos sensitivos (el concupiscible y L'l ir<.lsciblc) que son 

la templanza y la forLalcza. De todas es las virtudes la que 

nos inLcrcsa, es la justicia, las otras podria11 ser objeto 

de estudio para otra ocasión. 

Como hemos dicho, la virtud que perfecciona la 

la praxis misma es la justicia, la praxis, como sabemos, es 

un acto de la voluntad, contrclamcnlc el uso .tctivo, bien 

se reduzca a un mero quc1·cr o obien se cxlicndo a un •1ucrcr 

hacer. 

Por lo dcmtis, el. q\lcrcr tiene por objeto el bien, 

y nos podemos preguntar que sentido puede tener una virtud 

qut! perfccciC'nFl el querer, en efecto, parece ser riuc la vo

lunt.ad no necesita de nin1Juna inclin~i.ci6n nucvu. S1n 1.•n1-

bargo, si se necesita pu.-ra unn inclinación, una virtud, lJd!·a 

que la voluntdd LicnJ.:i. al bic·n de los dem5s hombres, y esta 

es la justicia. Constituye un.:1 disposición convcnicntcmcntc 
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a los apetitos sensitivos para que secunden las decisiones 

rectas de la voluntad o para que las decisiones sean rectas 

y posibles (119) 

Es, la facultad apetitiva, la racional, o sea, la 

voluntad, la sede de la virtud de la justicia. Pues, adcm5s, 

tenernos que todo apetito sigue a un conocimiento, el apeti

to sensitvo al conocimiento que le proporcionan los sentidos 

y por tanto estfi limitado y no puede conocer la relación de 

proporción entre dos seres, que es la base de la justicia. 

De aqu1 que, el sujeto propio de la virtud de la 

justicia es la voluntad, la cual dipone a obedecer los dict~ 

menes de la razón, es por tanto, razonable que la justicia 

resida en la voluntad, como su propio sujeto. AdemSs, a un 

hombre se le llama justo no porque conozca algo rectamente, 

sino porque obra con rectitud. 

Luego, pues, tenemos que: la justicia es una virtud 

un h~bita del ~icn obrar, una tli~posición ~stable y permanc~ 

te, que hace bueno al que la posee y las obras que él haga, 

pero adem~s, en cuanto que radica en los apetito intelectivo, 

el sujeto es la voluntad, luego, el h5bito de la justicia 

recibido en lti voluntad, y tiene que estar de acorde con la 

naturaleza de l~ voluntad. 
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2. La justicia es 'ad alterum 1 

La materia propia de la justicia son los actos, y 

las cosas relativas <l otro, la justicia propiamente dicha no 

existe sino de un hombre a otro. La justicia, tumbién lleva 

impl!citar.tcnte la igualdad, y requiere lu diversidad de su-

puestos ya que nada es iqual n s!, sino en relación a otro. 

Y como virtud gue es, tambi6n tiene un túrmino me-

dio, que consiste en la igunldad d1: proporción de una cosa -

exterior. En efecto, las otras virtudes tienen por objeto -

las pasiones y su 'justo medio' no se considera en cuanto 

a· la proporci6n de una cosü con otra, sino s6lo según la 

comparaci6n al hombre mismo, al virtuoso, mientras que la 

justicia tiene por materia la operación exterior que di-

cha operación o la cosa de que por ella se hace tiene rcspc~ 

to de otra persona la dcllida proporción. 1'\demtis el medio -

de la justicia es real pues lo igual es rculmcntc el medio -

entre lo mayor y lo menor. 

"Lo propio de la justicia entre otras virtudes, es 

que ordena al hombre en aquellas cosas ( y operaciones ) que 

se refieren a otro. La just]cia comporta, en efecto, cierta 

igualdad, como lo indica su mismo nombre, pues aquellas cosas 

que se refieren a otro. Las dem5s virtudes perfeccionan al 

hombre únicamente en relación consigo mismo, y as! lo recto 
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en las operaciones de estas otras virtudes, aquello a lo que 

tiende la inclinac1611 de ellas como a su propio cibjeto, se 

determina s6lo por referencia al agente. En cambio, lo rec

to en las operac1oncs de la just1ci~ se constituye, ademfis -

de por rcfcr•)ncia al ilgcnte, por rcfen~ncia a otro, pues se 

llama justo en nuestras obras a lo que corresponde a otro 

según cierta igualdad, como el pago del precio debido por un 

servicio prestado" (120) 

La juslicia, puE::s, se refiere d las acciones exte

riores del hombre, que regula según las razones de debido y 

de igualdad, queda expuesto, un breve bosquejo de la importa~ 

cia de la alteridad on la justicia. 

La justicia es pues, un hábito que radic.:i en la vo

luntad, y la medida o el criterio es lo justo, y para que ha

ya voluntad, debe ser algo voluntario, o sea libre, si no de 

otro modo, ser!a virtuoso por accidente. 

3. Division platónica de 1~ justiciu: in<lividual y social 

La justicia de la que nos habla Plat6n, os funda

mentalmente de las partes en su todo, o dicho de otra manera, 

la subordinuci6n del bien particul.:sr al bien común, y ello 

requiere que cada parte se ajusto exactamente a la función 
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que en el todo d~be cumplir, la injusticú1 es siempre un dS 

sajuste, una falta de adecuación, e11tre lo que l1ace alguna 

parte y lo que asta Je incumUc en su contexto. 

Es la virtud de la purtc que se someta a un todo, 

la bondad del bien particulur que se subordina al bien comúo, 

por lo que la justicia plat6nica es priMord1alm0r1lc la virtud 

general de la sumisi6n de los elementos al co11junt.o. 

Veamos como lo dice el mismo Plat6n: "Examin.:ircmos 

primariamente cu~l es la naturaleza de la justicia de los 

ciudadanos, y luego pasaremos a estudiarla en cada individuo 

particular, comparando la justicia de unos y Je otros !Jtlra 

establecer EU verdadera similituJ" 1121) 

La justicia individual Dentro de la tcrminologia 

platónica, la justicia expresa el a.tenimiento o pleno ajuste 

de cada parte al todo al cual µortcncce ~ud1cndo ser ese t9 

do un hombre individual o Licn, la sociedud como cnnjw1t'.) Je 

indlvitluos unütos (122} :Cs claru LjUe el estudio plat:(micu 

se rufiere a la conducta individual y socldl, la justicia iu 

dividua! regula la armonS~ entre las tr~s di~tinl~s partes 

o potencias del alma, a cada ur1a de las cuales, les corrcs¡.oº 

de una virtuj t~~biJu1ia iortalczu, templanza prudcnciu) Y 

a la justicia individual establece el orden o jerarqu!a entre 

escas tres partes del alma y sus o¡J1~racioncs, exigiendo que 



la volundad se someta en sus actos a los dictámenes de la 

razón y que a su vez, los apetitos sensibles se subordinen 

a la voluntad, y a trav6s de ella, a la razón. De es Le m!:? 

do reina la armenia en el alma humana, se forma un orden i!} 

terior que hace del hombre que lo observa en la vida, un ha~ 

bre justo. 

Es pues, la justicia para Plat6n, la quc_consiste 

en que las diversas facultades se encuentran armonizadas C!! 

trc si. La parte racional del ser humano dcberft. por tanto, 

comportarse como directiva de las otras. 

Podemos decir, que la virtud de la justicia en e:! 

te sentido y en el aristot6lico, es ligante y scparantc. 

Es ligante, en tanto que inserta a cada uno en la comunidad 

o polis, y es separante , en tanto que señala su recinto o 

ámbito, que es diferente al otro. !.a justicia ligH. a las 

personas en tanto que 1 obliga a darle a cada quien lo suyo. 

Estamos de acuerdo en que casi todas ·las defini

ciones sobre la justicia es considerada como una virtud s~ 

cial. Arist6teles admite que an~logamcnte se pueden hablar 

de la justicia como reguladora de los actos del hombre, en 

su aspecto interno, considerando en un mismo hombre diversos 

principios de acciones, como si Lucran varios ~gentes. Ya 
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que siempre se precisan dos o m~s agentes, por el carácter 

que tiene de alteridad. 

Dada la importancia de la justicia social en Pla

tOn, veamos que entiende por ella: 

Justicia social Como su nombre lo indica, significa el pr1~ 

cipio de armenia en la vida colectiva, tirne como misi6n coor 

dinar las acciones de los hombres entre si, como integrantes 

que son de la :ocicd:i:1. Las o:-dcn~1 :il bicD co::1ún y en est.:? -

forma integra el orden social humano, la ordenación de l.:is 

acciones y bienes rtc las r1crson~s l~ reali7~ ~ l~ luz <lcl cr! 

tcrio de la igualdad, y , finalmente, la misma justicia social 

establece la jerarquia de los fines µerseyui<lo& pur las asociª 

cienes intermedias comprc11didas en la sociedad civil (fomilia, 

municipio, sociedades, asociaciones culturales, cicntif icJs, 

profesionales, etcétera) <J.tcndicndo a la importancia de la ayi¿ 

da que prestan al hombre para alcanzar su pcrfcccio11amicnto, 

con miras a asegurar el bien común de la especii_• humana. En 

la sociedad, la Justicia constjtuyc o consiste en t.¡uc cada 

uno de los grupos c.: las clases socütles se limite a su carnet}; 

do, sin salirse de ~l. y la justicia en el sujeto ser& una 

virtud, un hábito. 

Ahora pasemos .:i los texto~ donclc Arist6tclc~ dcf i

nc o hace aproximadamente a la idea de la justicia, presupo

niendo lo plat6nico. Para una mejor comprcnsi6n, primero se 
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plantea la cuestión de la siguiente manera: Con relaci6n a 

la justicia y a la inJUSticia hay que considerar en qué 

acciones consiste, qu~ clase de posición es (123) la virtud 

la podemos conocer por sus actos, ya que estos reflejan una 

conducta habitual cuando se repttcn, por eso tambi6n podernos 

conocer un hábito por su contrario, y tambi6n por el sujeto 

en donde est5 (124) Por lo tanto, los hombres que hacen co

sas justas, son justos gracias a sus actos, lugeo, la justi

cia se dice no solo de las conductas, sino de quienes habituaL 

mente hacen cosas justas. Pero qu6 es lo justo? Aristateles 

da 3 características de los hombres justos: el legal, el que 

observa la ley y lo igual (125) 

En su obra Magna Moral, dice que lo justo en rela

ci6n con otro es para decirlo en una palabra, lo igual, y lo 

injusto , lo desigual. Ya que cuando los hombres se atribu

yen a s! mismos más de los bienes y menos de los males esto 

es desigual, la injusticia es pues lo desigual, y la justicia 

lo igual, resulta que la justicia es una especie de medio en

tre el exceso y el défecto, entre lo mucho y lo poco, pues c2 

meter la injusticia el injusto recibe más, y el injuriado por 

sufrirlil, ~cclbe menos, y el medio entre estos extremos es 

lo justo y el medio es lo igual. De manera que lo igual, -

respecto de lo rn~s y lo menos, es lo justo (126) 
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En su obra, Retórica, dice al respecto: 13 justi

cia es una virtud por la cual cada uno ticnr lo que le per

tenece, y ello scgQn la ley; en tanto que le pertenece y si 

se apodera do algo aieno, contrariamente a la ley, scr5 in-

justo ( 127) 

Pasemos a estudiar, las distintas especies de jus

ticia que existen scgQn Aristóteles: 

3. División aristot6lica de la justicia 

General o legal 

Justicia 
Particular Oislributiva 

conmutativa 

En base a este cuadro sinóptico comenzaremos 

hablar de log tipos de virtudes que se derivan de la jusLi-

cia 5egún l\rist6tcles. Hay pues, tres clas0s distintas; la 

leqal o general, la distributiva y la conmutativa. 

La justicia siempre se d.i en rcl ación u personas 

distintas, puede ser esta rcluci6n entre una persona indivi

dual y otra, o entre una personu individual y la comunidad 

(el todo social), y asi son las tres relaciones: a)la de las 

partes al todo b)dcl todo ~"'l lds partes y e) de las partes cun 

las partes. 
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4a. La justicin General o legal 

Realiza lo que es propio de la ley: ordenar a to

dos al bien común, dice Aquino: "es una ordenación de la r~ 

z6n enderezada al bien comOn 1'(128) y pertenece a ésta orde

nar el bien común se sige pues por esto que se llama general 

y legal porque es por ella por la que el hombre concuerda 

con la ley. 

Y ya que es evidente que los que componen alguna 

comunidad se relacionan de la misma manera corno las partes 

al todo, es por ello que cualquier bien es ordenable al bien 

común, y es as! que todas las virtudes pueden pertenecer a 

la justicia, en cuanto que esta se ordena al hombre hacia el 

bien común, y en este sentido es llamada la justicia general 

( 129) 

Es pues, la justicia general y se distingue de la 

particular, pues la primera es entera y completa, y la segu~ 

da especial, de donde resulta que hay varias acepciones de 

justicia, que son como partes de ella porque su definición -

se encuentra en el mismo g6ncro. Y si se atiende a la sola 

condición de las personas habrá igualdad de proporción o re

lación, y se llama justicia distributiva, pero se atiende a 

los objetos de derecho, habr& igualdad de cantidad y tenemos 
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la justicia conmutativa. La justicia general considera los 

actos humanos en rclaci6n con lo que exige la. conservaci6n 

de la unidad social y el bien coman, y la justicia particy 

lar los considera en relaci6n con la que corresponde .:i los 

particulares entre s! o frente a la comunidad. 

Veamos lo que dice, a esto el comentador de Aris-

tOteles, Aquino, Por un lado, y rcfiri6ndose a la justicia 

legal, dice que tenemos que no toda ley que se da en alguna 

comunidad es una ley justa. Ya que algunas vcc~s se da lo 

justo en un aspecto, y en otro no. 

Las leyes versan sobre todas las cosas, si lo que 

se estatuye por la ley es la fortaleza, la templanza y la 

mansedumbre, la ley estatuye rectamente, pero tambi6n puc-

de suceder que se de una ley sin devida providencia. 

La relaci6n que exitc entre la justicia legal y ~ 

las dem~s virtudes es la siguiente: para comenzar, es la vi~ 

tud perfecta porque el quue la posee puede usar su virtud en 

relaci6n a otro y no solo hacia st mismo, tambi6n esta virtud 

parece referirse a un bien ajeno que es en relaci6n a otro, en 

cuanto tiende a obrar lo que es Qtil para otro, para la comu-

nidad o para sus gobernantes, pero las demás virtudes s6lo,pa-

rece ser, tener su uso hacia st mismo, luego , pues, la vir-

tud legal es una virtud perfccttsima {130) 
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Ahora bien, la justicia general regula los derechos 

de la sociedad, la cual exige, que todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta 

hacia el bien común. 

La justiciu general, comprende tanto los rlcbcrcs 

de los ciudadanos frente a la autoridad como representante 

de la comunidad, como los deberes de los gobernantes mismos, 

dado que tan1bién ellos est'5.n constrciiidos a conducirse con-

forme .:i lus c:d(_JL'nci..:t.s de ese bic.n común. ·¡ cuma ordenar y 

dirigir lu conductu hacia el bien común es propio de las le

yes humanas, tal justicia se denomina, pues, justicia legal; 

de ah1 que Aristóteles definiera lo justo en sentido general 

como lo legal y eguilativo 

La ley, por su lado, ordena vivir scgGn cada una 

de las virtudes así como prohibe vivir scgGn cada vicio en 

particular. Y los actos que produce la virtud total Son 

tambi~n competencia cie las lcyc5, o sea todas las prescrip

ciones legal~s rclat·iv'1s n la cC.uc<ici6n ¡.;,:ira 1.d L..i.cn común 

( 131) 

La titularidad activa de esta especie de justicia, 

radica en la comunidad pol1lica como persona jurídica cole~ 

tiva, y el sujeto pasivo u obligado en las relaciones que r! 

ge es el indiViduo, en raz6n de que deben aportar a la soci~ 



81 

dad los actos que le son debidos en orden al bien común y 

que, por consecuencia, tiene derecho a exigir. 

En resumen, la justicia general o legal es una pr~ 

porción o adecuaci6n entre los actos y el bien comGn; por 

ella, se exige el cumplimiento de las leyes, ya que todas -

responden a la idea del bien coman, y de modo especial aque

llo que el individuo debe .:i la comunidad como algo propio de 

~sta, y consiguientemente, se aplica 

subordinación 

a las relaciones de 

La justicia , as1, satisface el orden humano, si 

lo realiza y cumple el respeto de las leyes de la comunidad 

la relación que exige esta unión tiene su origen en la nece

cisdad que tiene el hombre de los dcm&s. Ya que como bien d! 

ce el Filósofo: "las cosas deben ser medidas por una, y la 

medida es la necesidad, la cual mantiene unidas todas las 

cosas, si de nada tuviesen los hombres necesidad, o las nec~ 

cidades no fuesen semejantes, no habrta cambio o el cambio 

no seria el mismo" (132) 

Pasemos pues, a analizar los distintos tipos de 

especies dentro de la justicia particular, una vez que vea

mos que es 6sta. 
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4b. La Justicia Particular 

Dcspacs de que el estagirita mostr6 cual sea la 

justicia legal, que es una vi1·tud general, ahora muestra que 

aparte de ella hay ciertn justicia particular, tenemos una 

pauta de que exista cierta justiciü y cierta injusticia par

ticular, en el hecho lle quuc el que obra hace illgo injusta

mente de acuerdo a la justicia legal, sin embargo, hay cier

tos actos virtuosos y otros, viciosos, no en contra y en fa

vor de la justicia legal, sino de alguna especial. 

También considcr.:tndo el fin, es claro que un acto 

es vicioso o virtuoso si no sigue o si sigue ·.su fin (133} Es 

claro, pues que adcm~s de la legal o general, cst§ la justi

cia particular, cuyo t6rmino es siempre una persona singular 

y se subdivide este tipo de justicia, en dos especies; la 

conmutativa y la distributiva. 

'.l.:i. qui: toda parte se pueda: considerar de clos mane

ras. Una que es la rclaci6n de parte a parte, a lo que corre~ 

pende la vida social el orden de una persona privada a otra, 

y en este orden es dirigido por la justicia conmutativa y la 

segunda, que es la quue ordena la comunidad a unil persona pa;: 

ticular, y est~ dirigida por la justiciil distributiva, que 

reparte bienes comunes. Por consiguiente hay dos especies de 
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justicia particular: la conmutativa y la distributiva (134) 

Está claro pues la diferencia entre la justicia 

general, que se refiere a las cosas del bien común, y la se

gunda se ordena inmediatamente al bien de otra persona sing~ 

lar, y la justicia que se considera el orden de un hombre a 

otro, tiene por objeto las acciones exteriores según las cu~ 

les los hombres se comunican o coordi~an entre s1. Ya que se 

trata de un pac1f ico y beneficioso intercambio gracias al 

cual, como escribe el estagirita, la comunidad se consolida. 

Ya que devolviendo lo proporcional a lo recibido 

es como se conserva la ciudad. Porque los hombres buscan o 

devolver mal por mal, pues si as1 no lo hiciesen pcnsarian 

que vivían en un estado de esclavitud, o al contrario, tra

tar1an de obtener bien por bien, pues si no, no habrfa ca~ 

bio, y esto es propio de la grat~tud (135) 

Es verdad que la justicia legal procura el bien 

particular pero lo hace de modo mediato, pues lo que corres

ponde propiamente a la justicia legal es el bien común, por 

tanto, es necesario que exista una virtud especial que obtcD 

ga el bien singular, inmediatamente y esta es la justicia •

particular, y dado que se Qan dos tipos de rel~cioncs inter

personales; ya que una especie se ref icre a la distribución 

de honores y riquezas y dem5.s cosas repartibles entre los 
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miembros de la comunidad, pues uno puede recibir lo mismo 

que otro o una porción desigual, la otra especie de justicia 

regula lo concerniente a las reluciones interpersonales (136) 

4b (1) Justicia Distributiva 

Rige, corno su nombre lo indica, la distr ibuci6n, 

de bienes y honores el reparto de las cargas y beneficios -

püblicos entre los individuos, la partición que corresponde 

a cada uno de los miembros de la sociedad en las ventas y en 

las tareas o cargas particulares que deben contribuir para 

la consecuci6n del bien común 

Ahora bien, la distribución dehcrá. hacerse de acucr 

do con las condiciones de cada uno de los particulares, cada 

quien deberá recibir tanto de los bcnef icios como de las car

gas una porción adecuada a sus m6ritos y capacidades. 

Dada que esta debe distribuir los honores y rique

zas o otras cosas que puedan repartirse los miembros de la 

república, en los cuales puede haber desigualdad e igualdad 

entre uno y otro (137} 

y es por esto que las especies de justicia deben 
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su existencia a la manara como se traten las cosas, sin ate~ 

der o atendiendo los m~ritos de las personas, o de las cosas 

en relaci6n con los m6ritos personales. En las dos especies 

lo justo es lo igual, pero en distintos sentidos; en la pri

mera, (la justicia conmutativa) la igth1ld,1d se dice sólo de 

los bienes, y es µor tanto, una igualdad ilrim~tica (139) y 

en tanto que en la segunda (en la distributiva) es una igua! 

dad gcom6trica o ¡Jroporcional, o sea, una igualdad de rela

ciones, por lo que implica cuatro t6rminos (139) 

Y comenta Aquino, diciendo que en la justicia di~ 

tributiva, las cosas comunes, tienen que repartirse entre 

los que forman parte de la comunidad civil, como el honor, 

el dinero, o cualquier otra ccs3 o bienes ext0rnos o tarnbi~n 

males, trabajos, gastos, desembolsos (140) 

Luego, si las personas no son iguales por sus mér! 

tos o circunstancias concretas, tampoco deber~n darse cosas 

iguales, con ésto, patentemente no se hace más que reafirmar 

el pr1ncipio de igualdad, el cual scrfa violado, en esta fu~ 

ci6n especifica si se diese trato igual a m~ritos desiguales 

(141) si no ocurre que hay disputas cuando en las distribuci2 

nes, como cuando los iguales reciben cosas desiguales o los 

función de algún m6rito (1•12) 
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Lo justo es lo igual, y lo igual es en cierta man~ 

ra, un medio puesto que el injusto es el desigual, ya que 

en toda acci6n en que hay lo m:l.s y lo monos, hay tambi6n lo 

igual, si lo injusto es lo desigual, lo justo será lo igual, 

lo cual sin otra razón lo estiman as! todos, y puesto que lo 

igual es un medio, lo justo tanbi6n es una especie de medio 

(143) H.:iy que advertir que no se trat.J de una rclaci6n de -

pura identidad lógica, en la cual los dos extremos coinciden 

plcnamcnLc, slno 4ue se trata de algo distinto. 

Y esto será el de promover una igualdad entre ho~ 

bres, y no entre hombres considerados en abstracto, sino in

sertos en la complicadisirna m~'lraña de rclrJcioncs y activida

des que entran en cucsti6n todas las diversidades, proceden

tes no solo de las concretas diferencias de los individuos, 

sino también de las variudas situaciones en lus que estos se 

encuentran. Luego, entonces, la justicia distributiva tiene 

como criterio racional el de una igualdad proporcional. 

Lu justicia Uistributiva, consiste, pues, en una 

relación proporcional, que Aristóteles define como una pro

porción geométrica, esto es que implica 4 elementos. 

Ya que la proporcionalidad es una igualdad de 

relaciones, se compone de cuatro t6rminos. Esto sucede as1: 
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Lo justo se compone de cuatro términos y la proporci6n es -

l.a misma , porque hay la misma divisi6n con relación a las 

personas que las cosas ( ..• ) Lo injusto es lo que viola la 

proporción, ya que la proporci6n es un medio, y lo justo es 

proporcional (144) 

Aquí no se equipara una cosa con otra, sino a las 

peronas con las otras y se atiende a la igualdad, pero esta 

no se mira desde el punto de vista de la cantidad, sino de 

la proporci6n, y este modo de ~edir las relaciones se deno

mina igualdad de proporci6n gco~6trica. 

Lo justo, en tanto que medio, supone ciertos t6rm! 

nos que son lo m~s y lo menos, en tanto que igual supone dos 

cosas, y en tanto que justo, ciertas personas para quienes 

lo sea. 

Siendo así, lo justo supone necesariamente cuatro 

t6rminos por lo menos: Las personas para las cuales se da -

algo justo, que son dos, 'l las cosas que se da, que son tal] 

bien dos, Y si las personas son iguales, tcndr~n cosas igu~ 

les, y si son distintas, o no iguales, no tendrán cosas i

guales (145) 

El derecho de los particulares a participar en el 

bien común obedece a que lo que es del todo es debido a la 



88 

parte, lo cual es tanto muyor, cuanto la parte misma tiene 

mayor importancia en el todo. A.hora bien, cufil será la base 

para medir el valor de cada individuo en la distribución de 

ventajas y cargas pCblicas: ¿la belleza f!sica? ¿el vigor -

corporal ?¿la bondad moral? ¿la L:iboriosidad? ¿los servicios 

prestados? ¿el hcroismo?,¿la sabiduría?, ¿la riqueza?, ¿el 

linaje?, o ¿qu6? 

Todo mundo est~ de acuerdo en que debe existir un 

patron de medida de la justicia distributiva, y estriba en 

repartir según la dignidad o merecimiento de cad.J cual, pero 

en qu~ consiste esa dignidad, ya no están de acuerdo. 

Ya que todos reconocen que lo justo en las distri

buciones debe ser conforme a cierto mérito; s6lo que no to

dos entienden que el m6rito sea el mismo. Ya que los partiCa 

rios C:.c l.::. ücrr.ocr<:.ciil, entienden la libertad., los de la oli

garqu1a, unos la riqueza, otros, el linaje, los de la aristo 

cracia, la virtud. 

}\hora bien, los partidarios de la democracia como 

los de la oligarqu1a parecen haber olvidado la naturaleza del 

fin para cuyo logro el Estado existe. Si la propiedad no es 

la meta de la vida en comGn, la justicia distributiva no de

be tener como criterio la riqueza de los ciudadanos; el fin 
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de la polis no es simplemente la vida, sino la vida valiosa 

(146} ya que la comunidad política no tiene sino por causa 

la pr~ctica de las buenas acciones y no simplemente la conv! 

vencia, por ello es que quienes contribuyen en mayor medida 

a la comunidad, deben recibir m~s de la polis que los que a

caso los igualen en libertad, riqueza o linaje más no en 

virtud (147) y es por 6sto, que el problema de la justicia 

distributiva en los merecimientos se complica, pues no solo 

hace falta un criterio de lo igual y lo desigual, sino tam

bi~n de lo meritorio y sus diferencias de altura. 

Por otro lado, Aristóteles reclama que los partid~ 

rios de la democracia y de la oligarqu1a olvidan el fin para 

cuyo logro el Estado sirve, y si la meta no es la vida en ce 

mGn, el bien común que el Estado debe tener no solamente la 

convivencia, sino deben ver la manera de reciban m~s (148} 

Y lo justo es lo proporcional, la proporción es 

una igualdad que se da en cuatro t~rminos como hemos dicho: 

11 10 justo est~ tambi~n en cuatro términos por lo menos y la 

raz6n en una pareja es a si misma que la que hay en la otra 

pareja porque las lineas que representan las personas y las 

cosas est~n divididas de la misma rnanera"(l49} Esta es la -

igualdad georn~trica 

Ya que si los sujetos no son iguales, no recibitán 
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cosas iguales, y,1 que todos al repartir, reconocen· lo jus-

to, este ha de determinarse en función de algGn mérito (150) 

y como la comunidad pol1tica tiene por causa la practica de 

las buenas acciones, por tanto 'deben recibir m5.s de la po-

lis" (151), 

4b (2) Justicia conmutativa 

Esta segunda especie de justicia particular, rige, 

como su nombre lo indica, las operaciones de cambio. La ju~ 

ticia conmutat1va es la que dt.!be presidir las relaciones 

bilaterales de cambio, determinando la equivalencia de las 

prestaciones mutuas. Conmutar, significa cambiar, y compren-

de en general todas las relaciones en que se comparan objetos 

prescindiendo, por decirlo as1, de las personas. 

Es ordenadora de los cambios que se realizan entre 

particulares, y entre éstos y el Estado cuando se despoja de 

su investidura y contrata como particular. 

Agu! nu ~e at..ienJc al m6r.ila de las personas, pues 

son tratadas como iguales, lo que se considera es, la difc-

rencia que viene del daño y el problema se reduce a inqui

rir "si uno cometió injusticia y otro la sufri6, si uno da-
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ño y el otro fue dafind.a" ( 152) 

Arist6teles tambí~n la llama correctiva o represi

va o sinalm~tica, ya que vela por la igualdad entre lo dado 

y lo recibido. 

Dentro de la justicia conmutativa, existen dos gé

neros de conmutaciones; las voluntarias y las involuntarias, 

de las primeras, los ejemplos son, como an las compre-venta, 

y las involuntarias, se hacen ocultamente, como el robo, do~ 

de uno tom<l una ca sil de otro contra de su voluntad, en el 

adulterio, por el cual uno toma ocultamente la mujer de otro, 

en la puragogia, es decir, en la derivaci6n, cuando uno 

ocultamente dirige un cauce de agua ajeno a otro lugar, la 

seducción del siervo, el falso testimonio, y hay otras acciQ 

nes o conmutaciones involuntarias, que se realizan mediante 

una violencia manifiesta, como se ve en el ejemplo de cuando 

una persona secuestra a otro o mata, o cuando alquien se ape 

dera de ios bienes a privando a los padres de los hijos (153) 

Aqu1 no hay consideraciones particulares sobre los 

méritos o desm6ritos de los contratantes, aqu1 se aplica el 

principio de igualdad en forma diversa que en la justicia 

distributiva, porque trata sólo de medir impersonalmente la 

ganancia o el daño, esto es, las cosas y las acciones en su 

valor efectivo, considerándose corno íguules los t6rminos pcr 

sonales. 
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Esta forma que se da en 1.:is transacciones, como hemos 

visto, pueden ser voluntarias o involuntarias, y lo justo 

aqu1 tiene otra forma distinta, no es según la proporción 

(como en la distributiva, geométrica), sino según una pro-

porci6n arirnética. Es indiferente, que se.:i un hombre bueno 

el que haya defraudado a un hombre malo, o el malo al bu~ 

no, ya que la ley solo atiende la dif..:>rcncia que hay de daño 

y trata como iguales a las partes, viendo sólo si uno come-

ti6 injusticia y otro la recibió y si uno causó daño y otro 

lo resintió. 

Una medida tal encuentra su tipo en la proporci6n ari-

mética, es decir, en una equivalencia en que sólo se comparan 

dos términos. Ahora bien, si en esta forma de justicia sÓlo 

se comparan los objetos sin atender a la calidad de las pcr-

sonas, 6sto no quiere decir que se desconozca la intervención 

de ellas en toda relación jurfdica, sino solamente debiendo 

considerarlas en un mü>mo nivel, sobre un pie de igualdad, 

no hay raz6n para tener en cuenta sus diferencias individua-

les. 

Esto no es solo aplicado a el intercambio de bienes, 

sino tambi6n de d.:lños causados por algGn delito "Como cuando 

uno es herido y otro hiere uno mata y otro es muerto, la pa-

si6n y la acción resultan desigualmente divididas. El juez 

trüta entonces de restaurar la igualdac1 _,por medio de una san

ción pecunaria, es decir, quitando el pro·~·ccho al agresor"(l54) 
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5. Diferencia entre la justicia distributiva y la conmuta
tiva. 

Aunque son especies de la justicia particular, difie-

ren en que la distributiva se toma segan cierta proporcion~ 

lidad. Pues lo igual es medio entre lo m~s y lo menos, y por 

tanto lo justo es un ·cierto medio. 

Ahora bien, la diferencia entre estos dos tipos de ver 

la justicia p~rticular, la tomarnos, segQn el modo como se 

maneja el justo medio, para la justicia conmutativa y para la 

distributiva. 

La diferencia se ve en c6mo toman el justo medio, segGn 

la distributiva, se toma siguiendo cierta proporcionalidad, 

y lo justo consiste por lo menos en cuatro cosas: dos son 

hombres, y dos cosas, por los cuales la justicia se realiza. 

Y de aqu1 surgen los problemas, los conflictos y las 

acusacionc~, cuando se ~asa por alto la justicia, ya sea PºE 

que a los que no son iguales se les da lo igual, como si a 

los que trabajan parejamcntc, se les atribuye en Dorma desi-

gua!. Luego se trata el medio, según cierta proporcionalidad 

En toda proporcionalidad consiste en 4 términos. Pues 

hay una doble proporcionalidad, una la discreta, y otra, la 

continua. La discreta es la igualdad entre dos proporciones 
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que no convil.'nen en algGn t~rmino, '.l la continua es la igua! 

dad entre do!:.: proporciones que convienen en un t6rmino 

Ejemplificando, tenemos , de la primera, serta como 

decir, seis es a tres, como diez es a cinco, y en la segunda 

A es a B, es la misma proporci6n n a C. Y vemos como B se 

dice dos veces. 

Lo injusto est5 fuera de la proporcionalidad, ya que 

lo proporcional es lo medio cntrp un exceso y un defecto, a-

s! la proporcionalidad es lo justo, pues es un medio (155) 

Y concluyendo con el Fil6sofo, llegamos a que: "La d,! 

ferencia entre ambas especies de justicia establece que lo 

justo de que se ha hablado, hasta ahora (justicia proporci2 

nal) es siempre de carácter distributivo respecto de los 

bienes ( ... ) lo cual se realiza según la proporcionalidad 

geométrica, la que tiende hacia la igualdad de proporci6n 

( •.. } que la justicia conmutativa se considere lo igual 

según la proporción ñe las pP.rsonas. En efecto, nada cambia 

en cuanto a la justicia conmutativa, que sea un hombre bueno 

quien priv6 por clh.irto o por la rapiña a un hombre malo, de 

su casa, o que suceda al revés en lo referente a las perso-

nas (156) 

Está claro que estas dos especies de justicia son di-
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versas no solo en atención a que una, la dístributiva, va 

del todo a las partes, y la otra, la conmutativa, va de unu 

parte a otra parte, sino tarnbi~n en atención a como se esta-

blece el justo medio en amb~s y a la matoria sobre las que 

versan 

La justicia distributiva tiene una medida proporcional 

mientras que la conmutativa, tiene una medida igual. 

Lo justo es una compraventa os por lo vendido se pa

gue exactamente lo que vale¡ pero lo justo en el pago de los 

impuestos es que el que m&s tiene m§ pague. 

Dice Aquino: "En la justicia distJ:"ibutiva, no se de

termina el justo medio según la igualdad de cosa a cosa, si

no segan la proporción de las cosas a las personas, de tal 

suerte que en el grado que una persona excede a otra, la cg 

sa que se d~ o ella escede a la que se de a la otra { .•• ) Pa

ro en los intercambios( •. ~) es preciso igualar cosa a cosa, 

de suerte que cuando asta persona tenga de más en lo que le 

corresponde, otro tanto deba restituir a aquella persona a 

quien pertenece" (157) 

Por lo que h~cc a la materia (hay que distinguir la 

materia prt:Sxirna y la remota) en cuanto remota, no hay difc-

rencia entre la justicia distributiva y la conmutativa, pues 
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las dos versan sobre unas mismas cosas {ya sean bienes o car 

gas) que se distribuyen o se intercambian 

Mas por lo que atañe a la materia pr6xima cabe hablar 

de una distinción.La justicia distributiva 'reparte' los bi~ 

nes y las cargas, mientras que ta justici~ conmutativa 'inteE 

cambia' los bienes y servicios 

''Si consideramos como ma.tcria de una y otra justicia 

aquella cuyo uso son las operaciones, la materia de la justi-

cia distributiva y la de la conmutativa es una y la misma, 

pues las mismas cosas que son distribuidas a los partícula-

res pueden también ser intercambiadas entre estos, y asi mi~ 

mo existe cierta distribución y cierto intercambio de los 

trabajos penosos. Mas si tomamos como materia de una y otra 

justicia las acciones parincipalcs por las cuales usamos de 

las personas, de las cosas y de las obras, entonces descubr! 

mas diversa materia, porque la distributiva regula las <lis-

tribucioncs, y la conmutativa dirige los intercambios" (158) 

Las partes integrales de la virtud de la justicia son 

estas dos: hacer positivamente el bien debido y evitar el mal 

que priva de dicho bien. se requiere, para que la acci6n ju~ 

ta sea completa, que se de a cada cual lo que le es debido, 

cuando no lo tiene y que se le respete cuando ya lo tiene o 

que no se le quitc(l58) 
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Hacer el bien y evitar el mal es lo que en Gltima 

instancia hace la justicia ya que "Pertenece a la justicia 

establecer la igualdad {lo justo) en aquellas cosas que se 

refieren a otro. Pero pertenece a la misma virtud estable

cer algo y conservar lo cst.::iblccido" (160) ya que lü just! 

cia hace el bien, cuando da lo que debe , i' conserva la 

igualdad de la justicia ya establecida apartandosc del mal, 

Ya que si la justicia salo se dedicase a establecer 

lo justo no sería completa, pues le faltar!.:i el hecho de 

respetar lo justo ya establecido. Y del mismo modo una jus

ticia que se limitara a no dañar a nadie, tampoco estaría -

completa, ya que le faltaría el otro lado, o sea, el de dar 

a cada quien lo suyo (161 l 

La justicia, considerada como conmutativa, conviene 

con la distributiva en tanto que quieren lo justo, que es 

lo igual, y lo injusto, lo desigual, y difieren en que lo -

justo en la justicia conmutativa no se alcanza según una i

gualdad en cantidad, no proporcional, sino en una igualdad 

arim~tica. La justicia conmutativa se alcanza lo i~ual sc

gOn la proporción arim6tica. y no se considora la diversa -

proporci6n de las personas. Ya que para la justicia conmut~ 

tiva es indistinto si es un hombre bueno el que priv6 a uno 

malo de sus cosas, ya que la ley atiende al acto , de sólo 

la diferencia de daño, y la ley les considera como iguales 
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aunque sean desiguales, y lo que hnce el juez es tratar de 

igualar las cosas guitando del lucro y añadiendo al daño en 

cuanto quita algo contra su voluntad ol que qolpca y lo prg 

senta como provecho para el que fue herido. Y las dos pcrs~ 

nas que van a ver al juez, van a recurrir a él, lo mismo que 

si recurriesen a lo que es justo, ya que el juez debe ser 

como lo justo animado, porque su mente debe estar totalmente 

poseída µor la justicia (162) 

Por otro lado, cabe afiadir, que la justicia general 

y distributiva se rigen por relaciones de subordinación y de 

intcgraci6n, que se dan entre personas que no se encuentran 

en el mismo plano; pues la comunidad vale como un todo res

pecto de los particulares que son las partes, 

Mientras que en el caso de la justicia conmutativa, 

regula relaciones de coordinaci6n, que se dan entre las pa~ 

tes, entre personas colocadas en et mismo plano; para la ju~ 

ticia conmutativa es igual que la compra la celebre el E~ 

tado o un particular, ya q11f"' Pn uno y otro caso, 01 precio 

justo es el misrno y los derechos obligaciones que derivan del 

acto para las partes son id6nticas. 

Surge la duda si éste tipo de justicia, (la conmuta

tiva) parece ser que se puede equiparar con la ley del tali6n 
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sin embargo, no lo es asi, ya que lo que se tiende a lograr 

en la justicia conmutativa es que cada una de las partes que 

est~ en rclaci6n se hallen en una condición de paridad de 

tal suerte que ninguna de ni reciba ni mSs, ni de menos. 

De donde se infiere la definición de tal tipo de ju§: 

ticia, como el punto intermedio entre el daño y la ganancia 

sin embargo, estos términos entendidos en sentido lato, apl~ 

c~ndose no solo a las relaciones voluntarias y contractua

les, sino también a aquellas que Arist:atelcs llama involun

tarias, y que nacen del delito, para las cuales surge una 

cierta equiparaci6n, esto es, una correspondencia entre el 

delito y la pena. 

La justicia conmutativa, correctiva o ratificadora, 

vale para toda clase de cambios, inferencias, tanto de !ndo

le civil como de !ndole penal, para voluntarias como invo~

luntarias. 

En la justicia corunutativa , no se trata de recibir 

lo mismo, lo id~ntico, sino que en cierto modo corresponda 

o compense lo que se entrega, es decir, algo equivalente, que 

aan siendo diverso, valga en alg~n respecto lo mismo 

De ah1 que el m€tado para determinar lo justo en 

esta especie de justicia sen el de proporcional, y no estris 



100 

tamente igual, por lo tanto difiere del concepto de retri-

bución defendido por los pitagóricos; Ya que par.:t estos, 

la reciprocidad o el talión es lo justo. Y los pitagóricos 

así lo afirmaron al definir lo justo sim~lcmentc como el 

sufrir lo mismo que hizo a otro. Pero la ley del tali6n no 

esta en consonancia con la justicia. 

Aristóteles da el ejemplo de que si alguien golpea 

a alguien, no por ello debe ser golpeado a su vez. Pero si 

un particular golpea ~ un funcionario, no solo debe ser 

golpeado, sino que además debe ser castigado {163} 

El término de reciprocidad no es que las partes 

reciban lo mismo , sino que tiene un sentido de igualdad o 

equivalencia ccon6mica. 

En resumen, la virtud de la justicia persigue fijar 

la igualdad de tal modo que todos y cad!luno reciba lo que a 

cada cual corresponde, ni mSs ni menos~ 
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CAPITULO V: Lll JUSTICIA EN LA FAMILIA Y EN LA POLIS 

6. La alteridad 

Desde que la alteridad es una caractcristica muy 

importante dentro del tema de la justicia, dicha virtud es 

la finica que la tiene. Es necesario ver de qu~ manera se -

trata. Tenemos que esta virtud no solo se tiene con resp~2 

lo de uno miG~o, sino más bien es una virtud para con otro. 

Tenemos que explicar, pues en qu6 tipos de rcl.:iciones se da 

alteridad, y en cuáles no. 

La justicia pol1tica se manifiesta de manera exclu

siva en las relaciones de los ciudadanos. Lo justo pol1ti

co se da entre personas libres e iguales, entre los que no 

son ni libres ni iguales, no se da lo justo pol1tico, que 
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es lo justo en absoluto , sino se da cierta clnsc de justo. 

La ley no se dn principalmente para siervos, que es

tán sujetos o referidos por sus amos, ni para los hijos, que 

están por sus padres, sino para los hombres lil..H"cs e iguales 

Lo injusto consiste en atribuirse a s1 mismo mfis 

de los bienes y menos de los males, en un recto qobiorno de 

la sociedad no permitimos que los hombres gobiernen según 

la voluntad y L1s pasiones humanas, sino que la ley sea la 

que mande al hombre o que lo haga aquél que actdc de acuerdo 

con la razón. El gobernante es el guc trabaja para la socig 

dad debe rctribuirsclc, lo justo. 

La justicia no se da en relaciones tales como las del 

padre con el hijo, el amo con el esclavo, ya que de ellas no 

existe alteridad absolutamente hablando, pues es como parte 

suya (164) Y s6lo cuando el hijo crece , ya existirá igualdad 

entre ambos, pero mientras esto no suceda, la justicia o la 

injusticia -~1 padre con respecto al hijo es una justicia de 

tipo dom6stico, o sea, como una forma de justicia que se ase

meja a lo justo o a lo injusto pol1tico y lo mismo se dice 

del esclavo con respecto al nmo, ya que el primero es como 

instrumento del segundo (165) 
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Y la justicia tenemos, pues, que se da propiamente 

en la polis, ya que "es propio de la justicia ordenar al 

hombre con los demti.s" ( 166) y esto se debe a que: siendo 

los hombres desiguales entre sí y distinto el valor de ca

da uno para su sociedad, no tendría ruz6n de ser una abso

luta igualdad" (167) 

Luego, pues, lo justo del amo o paterno no es abso

lutamente lo justo. 

7. La Justicia doméstica 

Arist6tclcs dice que en las relaciones del padre -

con el hijo, no se dan propiamente relaciones de justicia, 

ni de injusticia en sentido poli.tico, sino que es posible 

hablar de otro sentido de justicia, la justicia dom6stica, 

y cstu.ndo muy influido por 1.a opini6n de su tiempo, defic!! 

de la existencia de la cx.cl.J.v.itud., y de la supcriorid41d del 

hombre sobre la mujer. 

Dice que cualquier realidad que forme un todo uni

tario tiene siempre un elemento ímpcrante y otro impcra<lo. 

y esto se da entre los seres naturales (168) y es as1 que 

se da en el hombre mismo, (la razón impera) y con respec

to a los animales, el hombre impera, y en general, hay al-
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alguienquc manda y otro que debe obedecer. 

As1 ser~ tambi~n en la relación de mujer y marido, 

ya que aunque tengan su correspondiente responsabilidad, por 

naturaleza -dice- el hombre es superior a la mujer: "La 

justicia en la comunidad de la mujer y el marido ciertamente 

se aproxima a la justicia pol1tica. Pues la mujer es inferior 

al marido, pero le es más 1ntima, y de algún modo participa 

en mayor grado de la suerte que tambi€n la justicia de la 

mujer respecto del esposo es más pol.1'.tica que otras" (169) 

Y la relación de la mujer con el hombre es un vtncu

lo primerio, en el sentido de que la base, o el elemento que 

compone a las sociedades. Ya que la amistad que hay entre el 

varón y la mujer parece ser por naturaleza, ya que el hombre 

est~ inclinado a aparearse sexualmente y agregarse polttica

mente por lo guue el hogar es necesario y primario en la po

lis (170) 

Y en este caso, la naturaleza condiciona la justicia, 

pues consistir~ en el correcto cumplimiento, por las dos 

partes de los deberes que incumben y cuyo cumplimiento ser~ 

para el bien de la comunidad familiar. Pues se dividen los 

trabajos, y unos ser~n para el varón, y otros para la mujer, 

y ponen sus cosas propias en común. Y por estas razones, ta~ 

to la utilidad como el placer se encuentran, y aún podrá e~ 
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tar fundada en la virtud ai los conyujes son justos, ya que 

cada sexo tiene su virtud peculiar y de estos contrastes 

reciben los dos placer. 

Otro vinculo, son lo hijos, ·por lo cuál mSs pronto 

se divorcian los esposos sin hijos, y lo que es común manti~ 

ne unidas a las partes (174) 

Por otra parte, hay una justicia dom6stica pero de 

manera mctaf6rica, la justicia para consigo mismo. Es por 

rnctSfora, ya que el alma, dotada de raz6n seria la que go

bierna a lil parte irracional, ya que por un lado tendriamos 

al hombre virtuoso y temperante y señor de si mismo, y por 

otro lado tendríamos al intemperante, desordenado y esclavo 

de sus pasiones, ya que c5tas partes es como si hubiera in

justicia consigmo mismo porque estas partes sufre algo con

tra sus propias tendencias y por ende puede haber en ellas 

cierta justicia en sus relaciones reciprocas, corno la hay 

entre el gobernante y el gobernado. 

En resumen, podernos decir, con Aquino, que el Filó

sofo en primer lugar habl6 de la justicia propiamente dicha, 

y luego de la justiciu rnetaf6ricamcnte dicha. Tambi6n otra 

cosa importante es decir que es peor huccr lo injusto que p~ 

deccrlo. Pero donde se de la justicia es en la polis (172) 
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La polis, es pues una comunidad de ciudadanos, li

bres e iguales, asociados para la suficiencia de la vida. Y 

de manera que si esto no se cumple, habrá injusticia. Por 

otro lado, la ley existe para hombres que quieran la justi

cia. 

As1 como lo justo politice debe ser distinguido de 

lo justo dom6stico, que se manifiesta en los tres tipos de 

relaciones de las que ya hemos hablado; de la justicia do

m~stica que hay entre padre e hijo, que es la misma pater

na la que se da entre el esclavo y el amor (justicin del 

amo) y la del marido con la esposa, la justicia conyugal. 

Pues la justicia del amo y la del padre no es la 

misma que la de los ciudadanos sino solamente semejante, ya 

que hay injusticia en sentido absoluto, con lo que es de 

una misma; el sierva y el hijo, par su parte, mientras no 11~ 

ga el hija a cierta edad y se separa del padre, san como 

parte del padre y del señor. Por tanto, lo justo y lo inju~ 

to politice difiere de la politic. Hans Nef, dicc:"S6lo lo 

puede ser igual lo difcrenlc 11 (173) esto es, la justicc.ia se 

da entre lo distintaª 

El origen de la justicia y la finalidad, es el orden 

y hace posibles las relaciones humanas y la existencia de la 
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sociedad, pero esto, m~s que de la justicia 

es para adentrarnos en la justicia pol1tica. 

8. La Justicia política 

dom{!stica 

El tema de la justicia politica o social ha sido una 

inquietud percenc en el hombre, la Justicia social ha sido 

un t6rmino gen~rico que comprende difci·entcs especies. 

Ba. Origen de la Justició politic3 

En el ser humano, y en el medio $OCial, se dan las 

pasiones, la venganza, por ejemplo, nace en el hombre y ti~ 

ne su fundamento 11n el instinto, la justicia entra aquí, csi 

mo una guia d.~ la razón de valor.:ir los actos humanos, asi c2 

mo elaborar el derecho de cada pueblo. La idea de justicia, 

por su lado, trae la idea de igualdad. 

Pcrelman, dice que la noción de Plat6n i.' Aristóteles 

pasando por Aquino, y ha::;lu. j._.ri:::;t.:is C'="nt<'mporáncos, están 

de acuerdo con este punto (174) y aunque la la idea de jus

ticia nos lleva a la idea de igualdad, y esto es por que se 

presuponen. 

El sentimiento de igualdad se desarrolla en los se-
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res humanos en la medida en que se van relacionando, se 

van conociendo sus necesidades y posibilidades reciprocas -

Y es as! que surge lo justo legal, es decir, y ya, en con

creto, las leyes. Que tienen su fundamento en lo justo n~ 

tural (que no depende de nuestra aprobación o no} y por 

otra parte, que sea de este o de otro modo. 

La justicia política se da principalmente en la so

ciedad polfica, son necesarias las leyes, las cuales tienen 

por objeto que se consiga el bien de la comunidad y el fin 

de ~sta es lo justo pol!tico, y tal orden se da por que la 

justicia, se da en distribuciones y conmutaciones, gracias 

a las cuales el hombre puede alcanzar todos los bienes ya -

sean morales o materiales que necesita para vivir. 

La justicia perfecta, s6lo se da entre hombres que 

son totalmente •otros' entre si (no un otro de subordina

ci6n, como el hijo o el esclavo) y que participan en la e~ 

munidad , pues es ah1 donde propiamente se du lo justo pal! 

tico. 

Donde tambi6n para que se de dicho fin, el orden en 

la justicia son necesarias las leyes, las cuales imperan 

o prescriben actos encaminados al bien común. La justicia 

general impera como debidos al bien común los actos de varias 
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virtudes impuestas a los ciudadanos o por alguna ley positi 

va de la comunidad o por su conexión al bien común. 

Asf, la justicia entre los hombres scr5 la del orden 

de los actos humanos, ya que la razón de existir de la co

munidad pol1tica del hombre. Es necesario que alguien gobie!: 

ne, pero lo que gobierne scrS la razón. 

La sociedad civil, es FUCS, un.:i comunid.1.d, que sirve 

para preservar los derechos de los ciudadanos, para decidir 

en los casos de conflicto y para fomentar el bien común pro

moviendo la paz y la prosperidad. 

única 

Y aunque la justicia ordena la vida social, no es la 

ya que existen otras que la sobrepasan por ejemplo, 

la solidaridad, el amor, la b5sica es la justicia, ya que 

sin ella, no se pueden dar las otras. 

Por ejemplo, la solidaridad, lleva a descubrir las 

exigencias de la justicia, pero no se limita a respetar 

los derechos ajenos y a dar a los dem§s lo suyo, sino que 

mueve a~~darlcs desinteresadamente, a darles lo que es nuc2 

tro. 

si la justicia subraya la distinción de las personas, 
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el amor tiende n unir ~ participar de los intarúses ~jcnos, 

el que umu « su prójimo comienza ü rcspct.:tr sus derechos, 

ser'fa un desorden dar limosna y no pagar el salario justo 

8b. Inmovilidad de la justicia 

Arist6telcs habla nhora del error que se da cuando 

t...l derecho legal se desvincula del derecho natural. As1, e~ 

mo Aristipo dccta que la naturaleza era inmóvil, sin en~urgo, 

paroce que las cosns justas cambian • 

La solución a esta paradoja, la da diciendo qua las 

cosas son inm6vilcs sólo esto es verdad, cuando con respecto 

a algunas, porque otras no, pues unas son justas por conven-

ci6n y conveniencia y por tanto son semejantes a las medidas 

que no son iguales en todas partas, sino que algunos lugares 

son mayores, y en otras, menores. Y por tanto, las leyes son 

et.oblccidas según aquel.lo que conviene al fin politico. Lu~ 

go, si el fin político es el Bien Corndn, 6ste será el !in de 

las leyes. Y lns leyes que son justas por disposicí6n de los 

hombres, son distintas en ~lgunas partes, pero su fundamento 

es la naturale2a (175) 

Y aunque muchas veces, Aquino habla del derecho na

tural, no habla de la justicia natural, porque la justicia 
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es una virtud , un hilbito sobreañadido a la facultad corres

pondiente 1 en este caso, la voluntad, mas para tender al 

bien que le es connatural, la voluntad no necesita hábito a! 

guno, sino que le basta la inclinaci6n natural 

La justicia, como virtud se inclina o hace que la 

voluntad se incline al bion que le es debido n otras pcrs9 

nas, lo que es justo, que constituye el derecho de los demSs. 

Es este un bien al que nuestra voluntad no tiende naturalmen

te y es por esto que es necesario que dicha voluntad sea per

feccionada por la virtud de la justicia. 

La materia de la justicia, es por otro lado, la ope

ración exterior, en cuanto que esta misma o la cosa que por 

ella usamos, estj proporcionada o ajustada a otra persona, 

lo que se debe scgfin una igualdad proporcional, y por cons! 

guientc el acto propio de la justicia no es otro que dar a 

cada quien lo suyo (176) 

Los derechos que proceden de la ley natural son los 

derechos humanos naturales (la vida, la libertad, etc.) Los 

derechos determinados por el ordenamiento civil son los de

rechos civiles, que pueden ser de orden público, si nacen de 

las leyes dictadas por la autoridad de una naci6n, o por or

den privado, si toman origen de un convenio entre particula

res. Tienen valor en materia que no repugnan al Derecho Nat~ 
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ral. 

Ya que toda persona humana tiene derecho a la vida, 

a la integridad corporal, al alimento, al vestido, a la ha

bitaci6n, precisamente porque todo hombre cstj naturalmente 

inclinado a los bienes arriba expresados , por eso tiene 

derecho a ellos, y tienen los dcm5s el deber de respetar. 

La finalidad, que manif icsta la naturaleza humana y 

cualquier naturaleza creada coincide con el Creador : 11 El -

mismo es el fin del agente y del paciente en cuanto tales, 

pero de mistinta manera: pues uno y lo mismo es lo que el -

~gente intenta comunicar y lo que el paciente tiende a con

seguir" {177) 

La inclinaci6n es siempre recta , y no necesita por 

ello ser ratificada por virtud alguna "Del mismo modo que -

el conocimiento natural es siempre verdadero, el amor natu

ral es siempre recto, ya qua el amor natural no es otra co

sa que la inclinaci6n de la naturaleza infundida por su au

tor" (178) 

Hemos visto, pues, que la justicia pol1tica tiene 

como fundamento la justicia natural (ya hemos visto 6sto) 

y las leyes deben tener su fundamento en el derecho natural 

y en este sentido, podemos h~blar de la inmovilidad de la 

justicia, ya que es la misma para todos. 
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Obra1 lo justo, es pues, obrar lo natural. La jus

ticia ser§ un orden social, como una medida o regla y cuan

do se da de muneru positi\'a, es decir, cuando se exteriori-

za, manda que se obren actos justos (distributivos o con-

mutativos) entre las personas y las cosas. 

9. La voluntariedad: condición para obrar justa o injustamente 

Por último, hemos de analizar, brevemente, quue la 

voluntariedad es una condici6n para el que obra justa o in

justamente. 

A lo largo del trabajo, hemos desarrollado el tema 

de la virtud, y hemos visto los diversos aspectos que tiene 

Sin embargo, hemos visto que las virtudes no son algo conna

tural al hombre, sino que fiste las tiene que adquirir, luego 

el problema se torna más complejo, adcm~s de que al hombre 

no le basta saber qué cosa es lo bueno para hacerlo , sino 

que, el hombre con su libertad, elije. 

Cuando las acciones injustas o justas se cometen, el 

sujeto que las ejecuta, las hace voluntariamente, ya que 

si esto no sucede asi, tenernos que obra por accidente. y se

r~ justo o injusto por accidente, ya que si un acto ·es o no 
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un acto de justicia o injusticia se determina por su cartlc

tcr de voluntario o involuntario (179) 

"El principio de los movimientos voluntarios tiene 

que ser algo naturalmente querido 11 (180) Esto es, las acci9 

nes están en el plano de lo voluntario, los actos volunta

rios propiamente dichos se realizan por propia libertad, el 

hombre, siendo un ser imperfecto, se mueve por. su indigencia 

pero sin ignorar ni el fin ni los medios, por ejemplo a "quien 

hiere, y con qué y por qu6 motivo" (181) Es decir, las co

sas hechas por s1 y no por accidente son las cosas que tene

mos la intención de hacer. 

Pero para saber qu6 sea lo voluntario y qu6 lo invo

luntario hay varias cosas a considerar: lo voluntario consi

tc en obrar algo de lo que est~ en nuestro poder, con cono

cimiento y no ignorando, ni en relación a qu~ cosa se obra, 

ni con qué instrumento, ni en razón de qué obra" (182) 

Y sabiendo las características de lo voluntario, sa

bemos las de lo involuntario. Pues si algo fuese ignorado, 

o cesando la ignorancia no estuviese en el poder del operan

te, o se hiciese antes por violencia, sera involuntario~ 

Resumidamente, podemos decir, que los actos justos, 
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son aquellos que se obr.:rn volunt.:i.riamcntc, lo mismo que los 

injustos sin olvidar que existen los actos por accidente ju~ 

tos e injustos y existen tres modos de inferir un dafto. A 

sc3ber; por igncrancia o involuntariamente, volunturiamcntc -

pero sin clccci6n y voluntariamente y con elección. 

Por otro lado, cada uno d~ nuestros actos, puede ser 

puesto en relación con el bien común, puente que la justi-

cia es un valor a realizar el derecho y cumpe con una funci6n 

que implica una jerarqu1a de valores, pues de esta manera or-

dena la vida de los hombres a fin de cada uno se reconozca 

lo que es suyo. 

En fin, la idea de justicia a tr.:1vés de la historia 

del pensamiento occidental, ofrece el espect~culo de una 

fundamental homogeneidad a pesar de todas las diversidades 

de supuestos filof6sifco y de criterios poltt±cos, se man-

tiene un denominaror común, la justicia lo mismo en su se~ 

tido restingido, que en su acepción lata, es entendida casi 

siempre como armonla, equilibrio, que on su acopci~n lata, 

es entendida casi siempre como armenia, equilibrio. El est~ 

blecer la igualdad es el fin prSctico de la justicia, la 

justicia material, etablccc la igualdad interna, la justicia 

formal, la igualdad externa. 

La idea de justicia, no nace espont~nearnente, sino 
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que es una virtud que se adquiere, y en el mutuo rclacionaE 

se de los hombres, vemos que hay que dar trato igual a los 

iguales, y desigual a los desiguales, ya que la esencia de 

la justicia es la igualdad y tarnbi~n la proporci6n. 

La justicia es una virtud muy importante, no solo 

para el hombre, sino para la sociedad, sin la cual, ser!a 

imposible la convivencia. Hay que equilibrar los tres t! 

pos de justicia, ya que si actntua la conmutativa, condu

ce al individualismo, y la justicia general, prescribe en 

cierto sentido de esta independencia individual, por tanto 

debe haber equilibrio. La justicia exige que todas las peE 

sanas dispongan de libertad para ejercer y disfrutar sus 

derechos en tanto que ese ejercicio no vaya en contra del 

bien coman. 



1)7 
e o N e L u s ¡ o N E s 

INTRODUCCION 

0.1 La consideraciOn de cualq\licr gran tema, dentro de la 

filosof1a aristotGlica adquiere una peculiar fuerza 

en este autor. 

La parte prjctica de su filosofia, es más bien, una -

forma de vida, una actitud, tomada de sus principios 

bSsicos. 

0.1. l Es una concepción que abarca todas las r~ 

mas del conocimiento, es un elogio a la 

búsqueda de la verdad, y la filosofía pr~2 
tica, se aboca a las cuestiones de la so

ciedad. 

0.2 Antiguamente, no parece haber la división entre filase 

fla y ciencia, la f tsica y las matemfitias eran vistas 

como ramas de la filosofta, y la corona era la filoso

f!a primera 

0.2.1 

0.2.2 

El fil6sofo, es un hombre de conocimiento, 

y su fin último es la sabidur1a, y se le 

llnma fil6soto, u11 virtud de su esfuerzo 

por haccrsP sabio. 

La filosofta represetna o posibilita la 

tendencia natural del hombre, por la ver

dad de lns cosas. 

0.3 Se ha tachado de 'inútil' a la filosofía, ya que no 

tiene aplicaciones como la ingenierila, y además se ve 

como <'llgo 'atrasada 1 pues al l[!do de las ciencias ex

perimentales, esto parece ser así. 
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Por otro lado, los fil6sofos no lleg.:rn a un acuerdo 

uniforme, sino que hay muchos problemas que parecen 

no tener solución, y estSn condenados a ser siempre 

discutidos, 

Por lo que queda, son discrepancias que se le dan a 

las diferentes ciencias, y a la filosofía le dan un 

estatus de opini6n. 

0.4 La especialización de las ciencias ha hecho que se 

pierda la visión de conjunto, y el trabajo, admira

ble de el estagirita es su espi~itu opuesto a la v! 

si6n especializada. 

0.5 La filosof!a no cst~ para 1 servir 1 sino para ser 'se! 

vida', aunque es muy importante la parte prfictica en 

la aplicación de la vida de los hombres. 

0.6 Aristóteles distinguió las ciencias filosóficas en 

teóricas, o especulntivas, prácticas y productivas. 

Según se considere qué es (naturaleza de las cosas) 

como deben ser (medios y fines y la conducta de la 

sociedad) y qué producen. 

0.6.l 

o .6 .2 

Ahora si, podemos ubicar a la ética, como 

una parte pr~ctica dentro de la filosofía, 

y también a la política, por lo que son 

concebidas como disciplina!:: norrr.ativas, -

prescritas o reguladoras, determinando lo 

que es bueno o malo, correcto o equivoca

do, dirigiendo la acci6n en la esfera de 

la libertad humana. 

Las especulaciones con respecto a la na

turaleza de las cosas afecta a la teoria 

de la vida humana y la sociedad a los prin 
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cipios prácticos por los que el hombre tre 

ta de llevar una vida digna y organizar una 

buena sociedad. 

Los grandes temas filosaficos en los cam

pos de la 6tica y politica siempre se rc

ml ten a los tcrn~s de mctafisica. La filo

sof1a que es el amor a la sabidur1a tiene 

su dimensión prSctica y especulativa. 

DEL BIEN HUMANO EN GENERAL. 
Ll\ FINALIDllD 

I.l La finalidad es un tema que se ha tratado a lo largo 

de la historia de la filosofia, y en general, se ve 

como la causa principal. 

I.1.1 

I .1.2 

El caphtulo que se refiere a este tema, 

se trata de ver en qu6 consiste la fina

lidad, y si es la misma para todos los 

hombres, y si buscan cosas con el nombre 

de finalidad, pero no es, o si es o no 

una cuesti6n inútil, o por qué medios o 

pasos deberá procederse. 

El hombre desea ser feliz. 

¿Deben hacer los hombres de la felicidad 

su meta y d1r1gir sus dctos ~cord~ ella? 

I.1.2.l No es posible dar una resolución 

universal en t~rminos de deseo del 

problema de ser feliz 

J.1.2.2 No podemos reducir la filosof1a 

moral a una teor!a de la felici

dad. Sin embargo, la felicidad es 

un principio 6tico, y por tanto, 
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aceptarnos la felicidad como un 

bien supremo y el fin de la vida 

Hay que enfrentarnos a la pregunta de la 

naturaleza de la felicidad y su rclaci6n 

con el fin. 

I.3 La cuesti6n est& con el hecho de que la felicidad es 

lo que todos los hombres desean de una u otra forma 

r. 3 .1 

r. 3 .2 

I .3 .3 

r. 3. 4 

Es un hecho el que todos desean ser feli

ces. 

Aunque no todos la colocan en las mismas 

cosas. 

Las mismas cosas no suelen ser buenas para 

todos los hombres , aunque todos los de

seamos caminan hacia ella, pero no son mo

vidos por las mismas cosas. 

La felicidad no es un acuerdo universal, 

sin embargo, se puede establecer una cien

cia de la ética que mande en la persecución 

de la felicidad y que puede llegar a apli

carse universalmente a todos los hombres, 

y la virtud es lo que le da el camino. 

Una de las razones por las que la felicidad 

sea un fin para todos los hombres, es por

que todos tienen la misma naturaleza, pues 

la felicidad es un fin común a todos, ya 

la naturaleza tiende a un fin. 

Que de hecho, los hombres buscan diferentes 

cosas bajo el nombre de 1 felicidad 1 no al

tera la verdad de que la fclicida<l que de

ben buscar les es dado por su naturaleza 

I.4 La etica aristotÓJ.ica está fundada en la finalidad, co

mo primer principio, y por tanto sostiene que puede 
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existir una conccpci6n de la felicidad humana 

I.Ll 

I.4. 2 

Puede h~bcr conflicto entre ser feliz 

en la vida y sentirse feliz en un momento, 

la diferencia cst5 entre pasarla bien y 

llevar una vida recta 

El estagirita tomo la palabra 'felicidad' 

del vulgo y le otorgó un significado técni

co de bien último, o summun bonum. 

Es un felicidad qucllo que es deseado por 

si mismo y no por otra cosa m5s. 

I.5 Nada externo puede separar a un hombre virtuoso de la 

felicidad, aunque los bienes externos no son la feli

cidad, la procuran. 

¡, 5 .1 

I. 5 .2 

Algunos hombres identifican la felicidad 

con tener, o poseer algún bien particular. 

Riqueza, honor, fama, salud, placer. 

Se trata de una jerarquía de estos bienes, 

ya que aunque no constituyen la felicidad, 

si la propician, 

I.6 Feliz es el hombre ~ue tiene todo lo que desea, pero 

no en el sentido del que del apetito natural, sino 

en el que si satisface el deseo, de la felicidad, el 

Bien perfe":to. 

I.6 .1 

I.6 .2 

El hombre tiene deseos naturales, pero el 

objeto de la voluntad es el bien universal 

Nada pues, puede satisfacer la voluntad 

humana, excepto el Bien Universal. 

Los bienes particulares cst5n ordenados 

a su valor, y dicho orden ya refleja el 
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orden natural 

El filósofo puede argumentar a favor de la 

realidad de la felicidad, ya que se puede 

definir como referencia a la naturaleza hu

mana, y as! puede tener cierta universali

dad, aunque esto se adapte a las circunsta~ 

cias propias de cada situaci6n. 

La relación de la felicidad con los bienes 

particulares sucita preguntas, como con 

respecto al placer, cuando hay el scntimic~ 
to de satisfacción, es porque se tiene en 

poscción el objeto deseado. 

Y en este sentido, el placer puede identifi

carse con la felicidad, que consiste en la 

posesión de todas las cosas buenas, también 

es placentera la Vida feliz. 

cabe pregunarsc si todo placer es bueno y 

todo dolor malo 

I.6.6.1 El estagirita, encuentra 
necesario introducir el 
principio de virtud: El 

hombre virtuoso es el que 
encuentra, tambi6n, placer 

en las cosü~ rectas y puede 

sufrir dolor por un fin re2 

to. 

si la virtud es el principal medio para la 

felicidad, luego entonces, la felicidad 

es una actividad acorde con la virtud. 
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I.7 Hay dos tipos de virtudes. Luego, hay dos tipos de v! 

da: la intelectual y la moral. 

De esto, ¿se sigue que hay dos tipos de felicidad? 

¿Cuál es mejor? ¿con respecto a qué~ 

I. 7 .1 

I. 7 .2 

Es feliz el que vive acorde con la virtud 

completa, tanto la moral como la intelec

tual. 

Según la postura, erronea, de Aristóteles 

las mujeres no pueden ser felices al mismo 

grado que los hombres, ni los siervos que 

sus amos. 

Esto se deriva de un error craso de consi

derarlos como de distinta naturaleza a los 

seres humanos, siendo que es la misma, ya 

que su operar es semejante, y el operar s! 

guc al ser. 

I.B En la vida presente, hay muchos males inevitables co

mo la ignorancia, por parte del intelecto, las pasiones 

desordenadas por parte del apetito y dolores por parte 

del cuerpo. 

I.B .1 El deseo del Bien puede satisfacer en esta 

vida. Por lo que no es posible tener la 

verdadera felicidad en esta vida. 

La irnporfecci6n de esta felicidad, se de

be a su condicion de temporalidad y corpo

reidad del hombre, por lo que la vida feliz 

será una operación continua de tener vir

tudes. 
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II.l Los hábitos son cualidades que una persona puede tener 

y que se juzgan de acuerde a la adccuaci6n o inadecua

ción al fin, 

Il .1.1 

II. l. 2 

El hábito no es de naturaleza original, si
no más bien es algo nñadido, pero no algo 

externo o por contacto, sino que viene a 

ser una segunda naturaleza, desarrollada, 

por una larga práctica, de ciertas acciones. 

La adquisici6n de hábitos depende de la 
actividad, es una modificaci6n adquirida, 

II.2 El tema de los hábitos viene despúas de el rle la fina

lidad, ya que 6stos hacen posible que el hombre logre 

su finalidad. 

II.3 En 2 sentidos se enticne hábito, como instinto o predis

posición innata, y otra, como predisposición adquirida. 

II.4 El conocimiento de los h&bitos de las personas, nos 

hacen predecir, en cierto sentido, la conducta de las 

personas. 

II. 4 .1 Los hSbitos se aprenden, pues la conducta 

humana puede ser educada a través de la 

voluntad· 

rr.s El h&bito como disposici6n , estS en un contexto moral, 

II.6 El hábito nos lleva al estudio de las facultades, y e~ 

to le da un contexto metaf1síco a la noci6n de h5bíto 
ya que trata a los actos humanos como un caso de poten

cialidad y actualización. 



125 

11.7 El hábito es una disposición estable, a diferencia de 

las efímeras o inestables. 

Para que sea estable, debe estar aquello 'que se dispo

ne y lo que dispone• 

O sea, debe haber una relaci6n de acto-potencia, pues

to que si carece de toda potencialidad, no habr~ lugar 

para el h5.bito. 

II. 7. l 

II. 7 .2 

II. 7 .3 

Es necesario que aquello que estS en un 
estado de potencialidad, con respecto a 

otra cosa sea capaz de dctcrminaci6n en 

varios sentidos y hacia varias cosas, ya 

que si hubiera una potencialidad que se 

actualizase de manera unívoca, tal poder 

operativo no podr1a ser detcminado por 
Mibitos. 

Existen facultades humanas, que se encuen

tran de por st determinadas a un solo acto 

Las facultades superiores si son capaces 

de ir pcrfcccionandose por la actividad y 

el ejercicio pues disponen bien o mal a su 
forma u opcraci6n, y una vez que el indiv! 

duo va adquiriendo mayor capacidad, la op~ 
ración es cada vez mtis perfecta. 

11 .8 El h5bi to es un .n1cdio ent.re la potencia y el acto, el 

dinamismo en el que se hallan los hfibitos es que el hé 

bito es una capacidad, porque aunque es un incremento 

de una habilidad, es aan solo una habilidad para llevar 

a cabo ciertos actos, 

II. 8 .1 El h5bito us una actividad, ya que repre

senta una actualizaci6n de la capacidad, 
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aún como operación particular es una actua

lización de una facultad de actuar. 

Es por esto, que el hábito, es una potenciali

dad, esto es, es segunda. en rclaci6n con la 

capacidad natural como potencia primera. 

II.9 De acuerdo e esto, los h~bitos pueden formarse salo 

en el 5rca de actividad en la que el hombre es libre 

de actuar de uno u otro modo 

Il.9.1 

II.9.2 

II.9 .3 

El h~bito, es pues, producto de la li

bertad, no abolici6n de ésta. 

No importa lo difícil que parezca ejer

cer una elección libre contra un hábito 

bien arraigado. 

Pareciera que el comportamiento habitual 

carece de libertad por que el hombre ha

ce habitualmente, sin atenci6n consciente 

lo que seria formado a hacer por elecci6n 
consciente a cada paso si carecería de 

h:íbito. 

II.9.2.l No es as1, ya que los hábitos 

no determinan a la voluntad, ni 

~ucho menas a la libertad huma

na. Nos lo muestra la experien

cia. 

El hfibito, pues al que nos estamos refi

riendo es al operativo, no al entitativo, 

que mencionamos en este apartado, ~cfr. 

II.3) ya que aste corno hemos dicho no es 

el objeto de estudio de este trabajo. 

II.10 El hfibito es una disposici6n, puesto que los h~bitos 
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se desarrollan en todos los hombres, puesto que la 

naturalczu L:s 1<1 misma pnra todos los hombres. 

La palabra niltural, aplicada aqut al h..!ibito sign! 

fica que es común u todos los que tienen la misma 

naturaleza. 

II.11 El h§bito es un modo de la sustancio, que el hombre 

adquiere por esfuerzo propio, 

II.!1.1 Existen otro tipo de h5bito!l, como el 

de la graci~ !hábito sobrenatural que 

eleva la naturaleza humana) y otros 

hábitos o virtudes, como fa, esperan

za y caridad. Que ser!an objeto de otro 

trabajo. 

II.12 La necesidad y el desarrollo de los h~bitos viene d! 

da por que los hábitos operativos ayudan a la perfes" 
ci6n de los hombres, por tanto cualifican al ser, o 
sea al individuo, pues aseguran una continuidad d1a 

a d!a, que se perdería si los problemas recurrentes 

de conducta tuvieran que ser resueltos nucvamante a 

cada momento. 

CAPITULO III 

DE LA VIRTUD EN GENE!1AL 

III.l Las virtudes son h~bitos operativos buenos que 

nos hacen obrar rectamente .. 

III. l. El h5bito se encuentra entro el paso de 

la potencia al acto. 

La mctaf1sica es la ciencia que trata 

de aquello que es primero y a lo cuai 
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todas las otras categorias del ente son 

referidas. 

Una de estas categor1as es el hábito. 

III.2 El hombre es suceptible de cambio, 

El cambio se ha clasificado corno una potencialidad 

o come una actualidad p~ro incompleta. 

Es difícil de aprehender ,pero 110 incarpaz de existir. 

Aquello por lo cual algo se hace, es el fin 

III.3 La causa final mueve, y la felicidad, dentro de la 

vida del hombre tiene una fuerza para su movimiento 

III.4 La virtud del hombre, es en vistas a una vida feliz, 

que es como causa final, ya que es la razón de lo cual 

algo mueve al agente. 

III.5 La virtud, en general, denota perfección. 

III.6 Los hombres que tienen virtudes, son los más perfec

tos, por lo tanto los m~s felices. 

III.7 La virtud puede ser considerada bajo dos apscctos: 

las virtudes intelectuales, pero tarnbi6n existen las 

morales, que perfeccionan la parte 'humana• del hom

bre. 

rrr.7.1 La materia de las virtudes morales, son las 

pasioncs,y las acciones, por tanto se con

siderar~ virtud al justo medio de los dos 

extremos. 

III.8 El tener virtudes es un constante ejcrcio por seguir 

teniéndolas. 
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Las virtudes, aunque se tengan a modo de 

h5bítos, no garantiza su permanencia. 

Es por tanto necesario continuar cjerci
tSndolas. 

Las virtudos se encuentran como hSbitos 

en el momento de ejercitarlas no se hace 

de manera aislada, sino que se poseen v2 

rias. 

Sin embargo, para su estudio, se han se
parado pero eso no quiere decir que se 

den aisladamente 

III.9 La naturaleza es el sustrato de las virtudes, ya que 

son conforme a la naturalezu, dcntco del hombre, la 
que nos hace obrar de manera a como el hombre es~ 

En la medida en que perfecciona o adquiere su fina
lidad, actualiza su naturaleza 

CAPITULO IV Y V 

IDEA GENERAL SOBRE LA JUSTICIA 
LA JUSTICIA EN LI\ FANILIA Y EN LA POLIS 

IV.l Aristóteles sostiene que el hombre es un animal 

politice 

Mientras que los otros animales son meramente gre

gario • El hombre tiene una f~cultad muy importante 

~1 puede hablar para comunicar sus opiniones acerca 

de lo conveniente y de lo justo 

IV.2 La justicia es una virtud que mantiene el nexo entre 
los hombres y hace que se determine lo justo y por 

tanto es un principio del arden en la sociedad. 
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IV. 3 Hay dos posturas frente a la consideración de la 

justicia. 

IV.3.1 

IV.3. 2 

IV.3.3 

rv.3.4 

Los que no aceptan la justicia natural 

Los que si. 

IV.3.2.1 

rv.3. 2. 2 

Los primeros opinan que la ju§ 

to se determina según el Est~ 

do, y los segundos, aceptan la 

justicia como consecuencia del 

Derecho Natural. 

Aunque la justicia, en la polis 

unas partes sean naturales y 

otras convencionales (pero en 

base a lo primero. 

Existe, pues una parte de la 

justicia v5lido para todos los 

hombres. 

El negar la justicia natural, es negar la 

ley natural, y por tanto, los derechos n~ 

turales, y esto trae graves consecuencias 

Ya que se dsspojan derechos inherentes a 

la persona humana. 

rv.3.3.1 Lo que el estado no crea no lo 

debe destruir, y si un goUiur

no viola los derechos naturales, 

niega su propia razón de ser 

ya que es precisamente su guar

dia o el asegurar quc'astos se 

cumplan. 

Y neg5ndolos, se autoniegan la 

capcidad de juzgar. 

Lo justo no solo es cumplir la ley, sino 

producir la felicidad, que es la finali-
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dad del hombre~ 

IV. 5 Dado el carácter de ultcritlad de la justicia, dicha 

virtud, se establece en t~rminos de bien hacia otros 

individuos o en t6rminos de bien común de una socie

dad. 

Esta virtud se vive para con los demás, ya que la 

justicia implica el elemento de <lcbcr, haciendo el 

bien a otros y no lastim5ndolos. 

IV. 5 .1 

IV. 5. 2 

Los nexos de an1or y amistad unen m:ls a 

los hombres, donde la justicia es excedi
da por la generosidad del amor. 

Cuando lo justo es concebido como lo 

cquit~tivo, la equidad debida a nosotros 

mismos u otros, se aplica no para benefi

ciar o lastimar en general , sino al inteE 

cambio y distribución de los bienes y ser

vicios. 

IV.6 Las transacciones de comercio, la igualdad parece 

necesitar el intercambio de cosas equivalentes en va

lor. La rclga o ley del Talion es una ~xpresi6n del 

principio de igualdad como criterio de una justa pona 

o justa compcnsaci6n, pero la justicia va mucho más 

allS de esto. 

Si se trata de distribuir honores o rcncompensas, los 

iguales, en equidad deben tralar:;c i111a1mente y aque

llos desiguales en mérito deben recibir partes dcsigu~ 

les. Ya que compartir todos por igual no es una justa 

distribución si todos no merecen lo mismo, 

IV.6.1 1~as recompensas, por tanto, deben ser de 

acuerdo al mdrito en esto, todos los hom-
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brea están de acuerdo, 

Hay que dar por tanto más al que merece 

m~s, y menos, al que merece menos. 

Aristóteles emplea la distribución entre 

estas modos de igualdad arim6tica y geo

m~trica, o simple y proporcional para de

finir la diferencia entre equidad en inteE 

cambio y equidad en distribuci6n. 

IV.7 El tipo de justicia juega un papel rectificativo en

tre estos dos modos de las transacciones entre los 

hombres. Aunque pueden ser involuntario o voluntario. 

IV. 7.1 De las acciones voluntarias, tenemos 

por ejemplo las ventas, préstamos, jura

mentos. 

De las involuntarias, algunas son clan

destinas, adulterio, robo, y otros vio

lentos, como asesinato insulto. 

IV.8 La mayor controversia sobre las diferentes formas 

de gobierno constitucional traen un tercer punto de 

la justicia. 

Los defensores de la democracia y la oligarqu~a cada 

uno contiene las igualdades o desigualdades desde su 

nacimiento o riqueza que justifican una franquicia m~s 

ancha o m§s angosta. 

rV.9 La virtud de la justicia es diferente a la fortaleza 

y a la templanza, ya que estas son virtudes de accio

nes y no de pasiones. 

Adem:ís, los actos de fortaleza y templanza, llevados 
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a cabo por hombres fuertes y templados, mientras que 

un acto que es cxtcrn.Jmentc justo puede ser hecho por 

un hombre injusto as1. como por uno justo. 

IV.10 La justicia se llam~ virtud completa, ya que aquel 

que la posC'c puede cjcrcitorla no solo consigo mismo, 

sino también con su vecino, .:tbraza todas las virtudes 

morales hasta donde sus actos son dirigidos hncia el 

bier. de otros. 

IV. 1O.1 

IV.10.2 

IV .10 .3 

En este sentido, la justicia no es parte 

de una virtud, sino virtud entera. 

La justicia es un acto de la voluntad en 

relaci6n a la satisfacción de las obliya

cioncs del bien común, bajo la libertad 

El precepto de la justicia es hacer el 

bien, no dañar a nadie, y darcl a cada 

quien lo suyo, tratando igual a los igua

les, y desigual a los desiguales. 

IV.11 Las obligaciones de la justicia no son las mismas 

con la generosidad y del amor y de la amistad. 

IV.12 Los derechos de la 

de los de la civil. 

justicia natural son la fuente 

Iv.13 La medida de la justicia son las leyes hechas por el 

estado, que se basan en la ley natural, y en segundo 

lugar, por las convenciones o costumbres. 

IV .1·1 Los hábitos son cierto tipo de virtud, el htíbito se 

adquiere por la repetición de actos, y los actos nos 

perfeccionan, la justicia es una virtud que nos hace 

dar a cadq quien lo suyo, su dorecho. 
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